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INTRODUCCiÓN 

; Dónde inicia una tesis? SI consideramos el 
\J largo proceso de su construcción. muy 
probablemente. con una Idea dIfusa sobre un 
problema considerado personalmente como 
relevante o por lo menos interesante para 
abordarlo o, si se quiere, incluso en otros 
términos. que vale la pena como para dedicarle 
un gran número de horas de trabajo que se 
restan a otros placeres 

Esto, resulta particularmente mas 
dificil cuando se trata de una tesis doctoral. en la 
cual se pretende aportar una nueva 
Interpretación y/o abordar un tema no tratado En 
este trayecto de mtentar constrUir un objeto de 
estudio que cumpla los requisitos señalados, 
tanto los problemas a analizar, como sus 
maneras de interpretarlo, cambian o se matizan 
conforme se profundiza en su estudio; las 
estrategias de conocimiento fluctúan y, en 
ocasiones. el camino previsto no puede ser 
seguido, en parte por las hmltaciones personales 
como también por presentarse nuevas preguntas 
no consideradas inicialmente. La realidad es mas 
compleja que como nos la planteamos cuando 
hacemos los primeros intentos por 
comprenderli:t, pero, o mas bicn. 
afortunadamente más rica y motivadora como 
para intentar continuar Iras su búsqueda. 

Sobre las ideas iniciales y el objetivo 
final 

O riginalmente, me proponia abordar el 
problema de la reestructuración territorial de 

la industria automotriz, intentando así 
profundizar en la temática de la tesis de 
Maestría. Su tratamiento seria principalmente 
teórico y documental. Ambos aspectos 
aparentemente resolubles en el momento de 
tomar aquella deciSión por la existencia de 
trabajo previamente realizado que ameritaría 
mayor desarrollo y profundización 

Por esa época los debates eran 
intensos. O~sde los años setenta y ochenla, ~n 
los ámbitos académiCOS 'urbanos' de México, la 
discusión se daba en un campo de batalla que 
blandía los argumentos más generates de 
distintas posiciones teóricas: marxistas y 
funcionalislas eran los principales contrincantes, 
venciendo unos y otros en distintos momentos. 
con la consigUIente descalificaCión del vencido. 
pero también del vencedor. En estos términos se 
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Intentar Imponer una teoría. las fIguras de Marx, 
Engels, Trotsky y Gramscl. por un lado, y las de 
Keynes, se enfrentaban a través de sus 
seguidores. Estas diSCUSIones fueron Sin lugar a 
duda muy ricas, no obstante que en su mayoria 
se ubicaban en altos niveles de abstraCCión, e 
incluso. frecuentemente se ubicaban en 
pOSIciones IdeológIcas 

Otra característIca de esas fechas era 
que el estudiO sobre cuestiones territOriales se 
centraba primordIalmente en tema sociales y 
politlcos que referian a 'cuestiones urbanas' 
como movimientos sociales. vIvIenda. transporte. 
suelo, etc.. o la apllCaCIÓf1 de modelos 
econometncos Ideales Los trabajOS referidos a 
tos aspeclos productiVOs sobre el teHitono eran 
marginales y se perdían entre la avalancha de 
los primeros En este senlldo el propÓSito inicial 
de la tesis podría conlflbulr al campo de estudIO 
incluso conSiderándolo en los lérrrunos 
planteados 

Sm embargo, y finalmente. el obJetl'vo 
de esta tesIs es responder a la siguiente 
pregunta {.cómo se conforman actualmente las 
relaciones cliente-proveedor entre las empresas 
automotnces estableCIdas en la zona de Tatuca? 
la respuesta a esta Interrogante pudiese parecer 
SImple SI se aplica exclUSivamente el sentido 
comun o SI se recurre al "auxilio' de las 
'expllcaciones' mas generales o abstractas del 
problema pero, SI se prelt"ndp abordarla desde 
posturas Científicas más reflexivas. resulta 
bastante más compleJa' Sobre lodo. SI 
conSIderamos que este problema partIcular ha 
sido muy escasamente abordado" y. 
principalmente, porque en torno a los 
planteamientos teórico.metodológicos a los que 
se podría 'recurfl(' para analizarlo. eXiste aun 

Cashlln. JJ (1989.19·20). d".pue" d" ,matlz .. r 
esludios sob.e las peque"' .. s V medIanas ",,,p'eS<l •. "'enllfocd 
que .esanan. PO' un I .. do. la g.an d .. e.sodad de las SIIUdCior>es 
cOOCfelas V -p3fadÓjlcamenlo·, por el 0110. en clMnlo , .. 
erplH;acion de eslas slh'''c¡ones. una ¡lIInJmnll,a"cl., de 1<11' 

'm.allenes Que compone" las "id"a" hech .. ,,· sobre olsl" lipo di! 
emp<esas. y denlro de ell.1s. sobre 1,.1' comhcioll"" el .. lIabdJo 
vinculadas a la pe-quetia d¡rne,\slÓn. es el halLUllOS con ",dlema 
Itecu;mc,a Can "gen<Hdh.z"cio",i!s r.ollclel,,~" ÉSt,;5 
generaliz;rc'ones 'con eSC.ll'a (o ",n9una) b.lSI! O"\plllca QU" 
lIl.lujfi.,~I .. ". 1I,\>Clcas ""'''''10. más la- un,jgilllf'"S y '1U'~.1 LI buen .. 
voluntad de .. rb,lrrSld" ,mplovlSóldos. cu,mdo ,1<'. corno 
argumenlan buenos conocedolos del te",a' As"''',,'''o. 1"" 
.denhfic3 como ,,' ""1"'W1f' <1e t .... 'n"I~"'n" .. s '1'''' ""p'd .. " .'''''''l.U 
en el conoc","elllo de 1.1 "' .. 1,,1,,(1 50("1.\1 J J "":lgell.~$ <! Ide.l~ 

liOn .... aigad .. s sólo pueden "el pUes.ldS "" clleslIo" poi" una 
inveshgacion conclelO! cdd~ "ez "".s d...,..."olldd .. -

Hasta la techa sólo se ".11' II, .. liz"do 00,; '''''''',OS 
sobre el objeto de osi" les;s (Pfllez A1c"nlam. t99O: y Omuález 
López. 1994bJ El p,"ne.o desde un enfoque 9.",ogI3I1co 
11 .. <I;';"m.31 y el segundo Can nn .. pos,clón In,is afm ,"unq"<" 
p<ehmmal. evidenlemllnt" 
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una polémica no resuelta desde los años 
setenla, y en México desde los ochenta, entre las 
dlstlnlas posturas prevalecientes en las CienCias 
sociales r en tos enfoques que tratan lo 
territorial. 

El pnnclpal cambio invesllgatlvo entre 
la Idea primaria -(:omo otras que sur.Qleron en el 
camino, y que sería exagerado pormenOrlzar
con la que se optó conSiste fundamentalmente 
en la "incorporación" al objeto de estudiO de los 
sUjetos sociales Ya no bastaba disponer de 
trabajos teóricos y estudIOS de caso formulados 
por airas investigadores, ni de estadísticas 
agregadas, y dar una interpretación personal del 
problema. Se constituyó como esencial adquirir 
la e)(periencia directa a partir de dichos sujetos 
Esto redujo y obligó a precisar el alcance del 
trabajo de campo ObViamente, resultaba 
Imposible de manera individual abordar lodos los 
casos y, por esto, se optó por considerar a las 
empresas automotrices asentadas en una sola 
localidad, lo cual no significa que no sean 
considerada~ las relaciones extra-territonales 
que establecen con otras empresas 

Las implicaciones metodológicas de 
la posición asumida 

En un pnncipio, ingenuamente, consideraba 
que el cambio sólo implicaba una reducción 

de la amplitud del espacio a analizar y del nivel 
de profundidad con que debería desarrollarlo Sin 
embargo, posteriormente me di cuenta que me 
ubique en uno de los principales problemas de 
las ciencias sociales y en particular de los 
estudios sobre el terrilono -esto sin considerar 
otros, parte de los cuales incluso actualmente no 
me imagino-o En el primer sentido, refiere sobre 
el debate histórico entre lo micro-macro. y 
parcialidad-totalidad presentado por autores 
como Alexander y Giesen {1994l. y el de 
objetividad-subjetividad, como el de abstraCCión" 
concreción y leorías generales-teorías 
particulares abordado por De la Garza (1992a) 
En el segundo, referido al ámbito de los estudios 
territoriales, esta oposición lleva a 
consIderaciones sobre lo urbano-regIOnal, 
concenlración-desconcenlración, local-global, 
homogemzación-fragmentaclón, y la 
fragmentación de espacios Entre los 
planteamientos al respecto sobresalen los 
trabajos de Pradilla, Hiernaux, Llpletz y Benko. 
entre otros. En sínteSIS, se considera como 
adecuado una metodologla que dialéctlcamente 
permita transgredir distintos ámbitos territOriales 

Esta pOlémICa es Iratada en el Capilulo 1 
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con base en las presIOneS ejercidas por los 
actores y procesos sociales 

la pOsIbilidad de tener acercamientos 
con empresas automotflces en la Zona de 
Toluca, la lectura de otras pOSIciones y el 
reconOCimiento de que para avanzar 
teóricamente es Importante confrontar los 
planteamIentos abstractos con las SituaCIOnes 
concretas propiCiaron el replanteamiento del 
tema de tesis, tal y como finalmente se presenta 

Aportaciones 

Considero que este trabajO llene como 
pnnclpales aportaCiones, además de la 

e)(ploraclón metodológica señalada 
anteriormente, el avance en los estudiOS sobre los 
procesos de reeestructuraclón productiva y 
territonal de la Industna automotriZ en MéXICO. 
avance en el estudiO de una de las prmclpdle~ 

zonas industriales del pais 
En el aspecto teónC"o-metodológlco 

constituye, por lo menos para este tipO de 
estudiOS en el paJs. una postura novedosa de 
análiSIS Al vmcular los procesos micro-macro 
territOriales, al Integrar el análiSIS teónco con el 
emp(nco, al contrastar los planteamientos 
"académiCOS" con los "empresariales". 
constituyendo en este sentido un medio para 
descodificar significados que frecuentemente :;e 
presenlan como nudos para la construcción de un 
objeto de estudiO. y, para el caso particular de las 
relaCiones cliente-proveedor, aportar al análiSIS la 
presión que ejerce en su conformaCIón las 
variables de origen de capital y participación en el 
desarrollo tecnológiCO, así como la noción de 
"margen de manIobra", que permite enfatizar en 
la capacidad de decisión de los agentes SOCiales 
concretos, con '3US implicaciones mas generales 
en los ámbitos productivos y territoriales 

Sobre Jos trabajos automotrices 
realIzadOS en el Daís, que priVilegian los estudiOS 
generales o de estudiO de casos de las empresas 
desvinculados de sus ámbItos territOriales, esta 
tesIs avanza en el estudiO del estableCimIento de 
las relaciones entre reestructuración productiva y 
terrilonal 

En el caso de la Industria automotriz en 
la zona de Toluca. el trabajO es relevante porque. 
adema s de tratar sobre una de las prinCipales 
areas Induslnales y automotrices en el país, esta 
reViste una Importancia Singular por ser uno de 
los más Importantes casos de reestructuracIón 
productiva, al localizarse en el centro del país y 
que sus origenes estén marcados por el modelo 
SUStltllltVO de Im!lortaclones lo cual. ante el 
proceso de inlegraclón con el exterior 
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partIcularmente a partIr del TlCAN-, replantea las 
relacIones lerritorrales en el pais. Por otra parte, 
salvo en González lópez (1994b), el análisIs de 
las relaciones cliente-proveedor en la zona no ha 
sido abordado previamente. 

Limitaciones 

S i bien el trabajo realiza aportaciones, aún son 
importantes las limitaciones del mismo la 

primera consiste en no tralar con profundidad el 
proceso histórico de conformación de esta 
actividad en la zona Hubiese sido ideal analizar 
el proceso por lo menos desde los 5esenla o, por 
lo menos, desde mediados de los ochenta, 
cuando empezaba a evidenCiarse el proceso de 
reestructuración. Sin embargo, dado que se 
privilegió el trabajO de campo, éste sólo pudo 
reahzarse a partir de 1993 

Este requenmlento de información 
planteado no pudo cubrirse para la totalidad de 
las empresas automotrices en la zona, alrededor 
de setenta, por las restricciones impuestas por 
las propias empresas, pudiéndose entrevistar a 
más de veinte. En este sentido, el análisis de las 
relaciones"cliente proveedor es parciaL 

Una serie de temáticas importantes no 
pudieron tratarse a profundIdad, como es el caso 
de las cuestiones laborales, sindicales, culturales 
y de los soportes matenales entre otros Ello 
hubiese desbordado en \lempo y capacidad al 
aulor, pero son lemas pendientes sobre los 
cuales se trabajará en otros estudios. 

Contenido de la tesis 

Esta tesis consta de cuatro partes y ocho 
capitulas. La primera parte es 

fundamentalmente conceptual y reflexiona sobre 
tos prinCipales planteamientos de la 
reestructuración producllva y terrilorral, con 
énfasis en las dIferentes propuestas de analrsls 
sobre las relaciones cliente-proveedor. 

En la segunda se aborda la criSIS y 
reestructuración de la industria automotrrz a 
escala mundial. HaCiendo referencia sobre sus 
desempeños más importantes, las estrategias de 
las empresas como la conformación de bloques 
regionales, Particularrza en esos aspectos para 
el caso noneamericano 

La tercera trata sobre la 
reestructuración productiva y territorial de la 
Industria automotriz en México, asi como sobre 
estos procesos para el conjunto de las 
actiVidades Industrrales que se desarrollan en el 
pais 

INTRODUCCiÓN 
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La cuarta y ultima parte se remite a la 
industria automotrrz en la zona de Toluca e 
incluye las conclUSIOneS generales de la teSiS 

Finalmente, cabe mencionar que esta 
tesIs es producto del trabajo realizado durante un 
largo camrno, tortuosa en la mayoria de sus 
pasos, no obstante el haber Intentado segurr una 
linea definida Sin embargo, tamolen es cierto 
que durante su proceso de construcción deje 
"tentarme- por explorar diversas opCiones 
analíticas no consideradas inicialmente, y que 
contribuyeron en su enriquecimiento 
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r PRIMERA SECCIÓN: 
LOS PROCESOS DE 

REESTRUCTURACIÓN 
PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

Durante los últimos años uno de los términos 
más ullllzados desde muy diversas 

perspectivas y en prácticamente cualqUier tipo de 
literatura (cientHica, religiosa, cOlldlana), 
probablemente, es el de ·cambio· Resultan 
innegables las transformacIOnes actuales y de 
sus maneras de pensarlas, aunque estas sean en 
ocasiones sólo de ropaje lo que antes era 
aceptado hoyes cuesltonado: desde el Estado 
hasta la familia, la politica y la economla, la 
ciencia y la ideologia, el espacio y el terrrtOflo. 
Pareciera no existir un asidero para alcanzar la 
tranqUilidad intelectual ante la llamada ·crisls de 
los paradigmas", 4 y esto puede generar una 
especie de incertidumbre pero, también, una 
posibilidad de lanzamiento o provocación hacia 
una construcción más o menos propia. En este 
sentido, SI bien no podriamos suponer, ni 
pretendemos aunque esto no ·deje de ser tentador 
para cualquiera, alcanzar la originalidad en la 
formulación de un nuevo paradigma con validez 
universal sobre el problema de fa reestructuración 
productiva y terntonal lo que si nos proponemos 
es constrUIr una interpretación propia para un 
objeto de investigación en particular, que no 
pretende cancelar otras posibles, pero si que sea 
razonable para uno mismo, como para la 
comunidad de cientificos sociales de lo lerrilonal 
y para los agentes sociales que participan en el 
problema de análisIs al que estamos abocados 

ASi, cómo poder entender y explicar de 
manera razonable cuestiones tales como ¿cuáles 
son las relaciones entre el cambio productivo y el 
terntorio? O, más espedficamente, l.c6mo se 
conslruyen las relaciones entre los dIentes y 
proveedores de la Industria automotriz en la zona 
de Toluca? la propuesta de investigaCión 
desarrollada es segutr una estrategia de 

Divorsos aulores Iralan 01 problema de la "crosis de 
los paradigmas' y señalan algunas alternativas que proponen 
superarla Do la Garza (1993· caps IV Il) remite a Yarlasleorlas 
que se drspulan destle los menta la explil;;ación sable la crisIS y 
la reoslmcluraC&Ón Pr~dllla (1997·39. SO Y 56 ) pon" el éntaSIS 
en la eonfronlaClÓfl en las upbcaaones cientlflC3S "nlre las 
grandas lootlas y t~s práclicas CO<lcopluales palcelanas. 
planteando el re<;lleso a las pumeras (paf1icularmenle a la 
marxIsta) como al anallsos transdlsciphnar H,ernau. (199133 Y 
34) a~rma que lo!. conceptos tradioonales de reglón 
(funClonalislas V mawst~s) il"" pcrdidc .::phcabllldad en el 
conteKlo aclual y propone una r&Conceptualización do la esfora 
r"9""'''., pero CO(nQ !IfI'culad~ d", IffipilCoQII t>Od;1!@, ItlI"i/rlIOOS 
mundialrnonte 

I LOS PLANTEAMIENTOS 

REES TRIIrTlIRAG/ON PROnIICT/y~ TFRRfTORlAI 

conoCimiento consIstente en constrUIr este obJeto 
de estudiO con base en mOlllmlentos de 
confrontación teoria,empina-teoria ~ Se parte de 
la lectura de autores relevantes en el mundo 
académiCO y disponibles sobre los temas de 
reestructuración Industrial y territorial, como la 
fP{"IIJra .dI'! autorp<;. quP son con.<;.ul1adas. 
ampliamente por los agentes sociales 
partiCIpantes, partIcularmente gerentes y 
supervisores de empresas, confrontándolos entre 
si para tener una pnmera apro)(lmación hacia un 
marco conceptual explicativo sobre el problema 
Se continua con la operacionalizaci6n de los 
pfanteam·lentos para confrontarlos con el objeto 
de estudio que son las relaciones cltente
proveedor de las empresas automotrices en la 
zona de Toluea, y, finalmente, se propone un 
marco explicativo sobre la construcción de dichas 
redes productivas. 

Es Importante explicitar ademas que SI 
bien es objeto de esta tesIs las relaciones entre 
empresas en un terntorto en particular. esto no 
supone "desarticularlas· de las relaciones que 
establecen con otros procesos y actores SOCiales 
en espacios más amphos. las relaciones sociales 
que se desarrollan sobre el territorio transgreden 
distintos ámbitos particulares y generales tanto 
sociales como territoriales y, por lanlo, de sus 
mveles de análisis (PradiUa, 1997·40) los 
procesos generales influyen y son inflUidos por 
acciones personales o de grupo, lo local y lo 
global, o lo denominado como urba~o y regional 
no son excluyentes entre si Esto es 
particularmente demostrable en el caso de 
mdustrias como la automotriz, marcadamente 
transnacionalizada, donde las decisiones 
corporatJvas y las asumidas en las unidades de 
producción convergen y se conftictuan en una 
compleja articulación de voluntades yacetones. 

Esta primera parte de la tesis es de 
carácter fundamentalmente conceptual, y tiene 
como objetivo reflexionar sobre los prrnclpales 
planteamientos desarrollados sobre la 
reestructuración productiva y territonaf con 
énfaSIS en aquellas interpretaciones sobre las 
relaciones cliente-proveedor entre empresas 
productivas 

La secuenCIa de conOCimiento seiiabda as IdeaL si se 
lo considera en lérminos generales ya que duranle el proceso 
de investigación seguido lesunó imposible, por supuesto. 
abstlacrse lotalOlente hacIa la leo .. a O ha<;oa la emp"la El 
procasa de conoclllllenlo. o de conlOtrueciOn del objeto de 
eslucho es mucho mas complejo y exigo retl.lrrenlemcrlle hacer 
eslo l"ins'lo do conflontación 

De la Gall" el ,,1 (1998:5) pI .. nlean COfllO una 
allernahva ana!itlCa entro la estruclura y los sujelos (o los 
procesos y los suietos. pala nosolros). como 'pros",n' pelO no 
corno "det¡'lminantll", rJII ,,,1 manem que las e.pllci>ClOfles 
vend""n de dIchas eslluctUlas pero lambién de las Immas de 
d~1 _1000 Y M l;I.a ........ ac.cino>8C, conIann:'uldose plOC8SUi. no 
dete.mlllishcos sono espacios de posobiidades el> LIs covunt\JJa~ 
p.o'" id "celOn de los !.IiJetos 
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CAPíTULO l. 
LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE 

LA REESTRUCTURACiÓN 
PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

Este capítulo tiene como obJelrvo reflexIOnar 
sobre el proceso de reestructuración 

productiva y terntorial y la combinación entre 
ambos Consta de tres apartados En los dos 
primeros se presentan en abstracto y de manera 
·separada", como un recursc analitlco pero sobre 
todo exposltrvo, por un lado, los planteamrentos 
que enfalrzan en las cuestiones socroeconómrcas 
'1, por la otra en las territoriales_ Esto, con el 
objeto de facilitar la demostración y confrontación 
entre algunas de las principales posturas sobre 
ambos temas En el tercero, se reflexiona sobre 
ambos aspectos del mismo problema pero ahora 
de manera combinada, teniendo como eje las 
relaciones cliente-proveedor. 

En este sentido, aunque 
conceptualmente pOdamos "separar" lo territoflal 
de los momentos históricos y procesos sociales 
particulares que propICiaron la construcción por 
parte de los autores analizados, debemos tener 
clara la utilidad y sus Irmltaclones de este 
ejercicio Por otra parte, es Importante reiterar 
que no es el objetivo de esta tesIs la 
profundización en la diSCUSión teónca más 
general sino la comprensión conceptual para un 
caso concreto, lo cual no supone 
descontextualizarlo siguiendo la alternativa 
formulada anteriormente por De la Garza (1993) 

1.1 LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE 
LA REESTRUCTURACiÓN 
PRODUCTIVA 

El análiSIS de los importantes cambios 
productivos sucedidos a últimas fechas se ha 

desarrollado a partir de multitud de enfoques y 
niveles de abstracción. Algunos, los más 
generales, privilegian la correlación de estas 
transformaciones con modelos de desarrollo 
Otros, más especlficos, enfatizan en diferentes 
aspectos del problema, como sus implicaciones 
en el contenido tecnológico, en los mercados de 
trabajo, en los sistemas de relaciones 
industriales, etc 

En este apartado se parte por 
presentar el contexto general de la 
reestructuración productiva para, posteriormente 

I LOS PLANTEAMIENTOS 
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enfatizar en tres de los principales aspectos de 
ella los cambiOS relaCionados con la tecnología y 
la prodUCCión, aquellos que repercuten 
drrectamente sobre la mano de obra, y las 
relaciones productivas que se establecen enlle 
las empresas.' 

1,1,1 Los modelos productivos 

De la Garza el al (199811-12) plantean que 
desde la década de los setenta hubo sintomas de 
una crrsls estructural mundial de la economía, de 
la forma predominante de Estado '1 de los pactos 
sociales que caracterizaron al penado postenor 
de la posguerra, que ha tenido expresiones 
deSiguales enlre los distintos paises y que 
desde entonces, y hasta la fecha, vanas teorias~ 
se disputan la explicaCión sobre la cnSIS y la 
reestructuración, poniendo el acento en los 
problemas relaCIOnados con el Estado-economia 
y clases sociales o en el mundo de la prodUCCión 
o, Incluso, en la combinaCión de ambos, 
pretendiendo ser explicaciones de orden global 

Tanto la complejidad de estas 
transformaciones como la incapaCidad de tos 
seguidores de las teorlas generales dominantes 
para explicar sahsfactoflamente estos cambios, 
ha tenido implicaciones conceptuales '1 
metodológicas por un lado, el repensar tos 
prinCipales postulados de la teoria con el objeto 
de volver a sus orígenes epistemológiCOS para 
remterpretar la actualidad: o la exploraCiones de 
otras opciones conceptuales y metodológicas, 
como el postestructuralismo, posfordismo, 
posmodermdad, neoschumpetnamsmo, 
neohberahsmo, neoconservadurismo liberal. etc 

Entre estas últimas el posfordlsmo es 
una de las nuevas teorías generales más 
aceptada como también mas criticada No 
obstante las fuertes criticas que ha reCibido por 
distintos autores, éstos también le reconocen 
algunas VIrtudes teórico-metOdológicas para el 
anallsis de las transformacIOnes actuales ~ 

Como se senaló, no es objeto de esta 
tesis la discusión epistemológica sobre las 
distintas teorla!'; y enfoques que p"etenden 
exphcar la reestructuración productiva y terntorial 
De la misma manera que tampoco pretende 
aplicar los paradigmas epistemológiCOS de alguna 

En el cap'lulo 2 se abordan ilspoclu" , .. k'ftdos a 
cuesloOr>eS mas genefalflS como el papel d<'l 10$ Es! .. dos, los 
acuerdos come.cialas y las .. slrloll""9,a5 de L--.s .. "'presas 
I,ansnac'onales 

Valdría la pena "g,ega, " las I"OI"'~ ,hterenres 
enfoqlles que no I,enen o ni se proponen alca"z", "l>le ~¡,¡rrrs 

Enlla eslos ¡¡ulores ASlan O .. la G"" .. ,'993), De 
1 .. Garla el al t 1998) V Prad,lra (1997) 
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de ellas ni cancelar a ptjori la posibIlidad de tener 
alguna aproximación, 10 Sm embargo, dado Que 
son amplIamente retomados por autores Que 
abordan este problema algunos conceptos 
posfordistas -comn moct~lo PfOOHct/YO. 
taylonsmo-fordlsmo. posfordlsmo, neolordismo, 
etc,-; y esto posibilita para esta tesis analizar más 
directamente su objeto de estudio, sin lener Que 
hacer frecuentes disgresiones, o bIen aventurar 
planteamientos o posiciones más generales Que 
no podrlan ser sustentados en ella -fU Que 
tampoco lo pretende-, es justo exphcitar Que se 
retoman algunos planteamientos y conceptos 
posfordistas como recurso analftico y expositivo 

Asf, dos conceptos son claves para 
conteXlualizar las transformaciones productIVas 
de las ultimas décadas, y parte de ellas se 
abordan en este apartado' modelo de desarrollo y 
modelo productivo. Para Lipietz (1991"11-12) el 
modelo económICO (como el fordista o el 
posfordista) puede ser analizado en tres planos 
En tanto princiPIO general de orgamzación del 
trabajo (o paradigma mdustrial), quP remite a la 
concepCión, organización y ejecución del proceso 
de producción; en tanto estructura 
macroeconómica (o régimen de acumulación), 
Que trata sobre la creación y dtstribuclón SOCIal de 
la riqueza, yen tanto sistemas de reglas de juego 
(o modelo de regulación). que refiere a la 
relación Estado-trabajo, 

Por su parte, De la Garza et al. 
(1998:5) entienden como modelo producttvo o de 
industrialización "la combinación de una base 
sociotécnica, con determinada inserción en los 
mercados de productos, de insumas, de la fuerza 
de trabajo y del dinero, asi como determinadas 
relaciones en términos de políticas de fomento 
entre la industria y el Estado: donde, las bases 
sociotécnicas de 105 procesos productivos 
determinan el nivel de la tecnología, de la 
organización del trabajo, de la flexlblhdad '1 
bilateralidad de las relaCIones laborales, así como 
las caracterrsticas de la fuerza de traba/o: en el 
caso de los mercados de productos y de Insumas 

Se coincide con o. la Garla. quien en et pllmer 
sentido plantea que ""Los motodos de tas cloncias SOCIales v sus 
léenieas no son simples aplicaciont» de los paradigmas 
epistemológicos; primero, porque 11 po"ir de eslos nO ell po~,blo 
resolYef lodos los complCJos problemas de ta inveshg8clon 
empirica: segundo, porque los melodos también han surgido de 
tos apor1es abstractos de los cientificos socialll$· (199337·38) 
Y, on el.egundo, su consideraCIÓn sobre la p<)Ier>eialidad de la 
metoclologia man:ista 8fl tres aspll'Ctos_ Primalo. "la idea de 
conceptos !$e diferentes nivetes de abstracQón. do los mas 
abstractos a los mas concletos, implica conceptos mas s.imples o 
mas complejos, r de&de dSle punto de vista de espac.o de 
posibi~dadftS, espacios abstractos en articulación con espacIos 
concretos. Segundo, la idea de concepttr.i ilbstraclo$ y 
concretos, r SIIS retaciones, abren la posibffidad de que jj.s,tas no 
se!!" ""'In de earaCler dedu!'1",o l.! El tercer ilSOf'ClO 
melodoIógico os el de un nuevo concepto de totalidad aboerta, 
despojada de remall8flles teteológlCOS. estll.lCMa~slas o 
hoIistas,- (1992:.0) 

adquiere relevanCIa el análiSIS de los mercados 
naCional '1 extranjero, las dIferentes regiones y 
zonas, asl como los encadenamientos 
Intrazonales "haCIa atrasO '1 "hacia delanle', el 
mE'rcl'!!!o de b ft..'ef2:l de tr:::bc;o- eon7."dcr¡¡ 
aspectos como su origen y estructura COnforme a 
calificaciones y capacitación, el mercado de 
dinero remite a las formas de financiamiento, en 
el caso de la tecnologia y los conOCImientos 
organizacionales son relevantes su origen y 
características: 'l. sobre las relaCIones entre 
Estado y empresas, se loman en cuenta las 
políticas de fomento industrial de caracler 
municipal, regional, zonal, estatal y federal, en 
especial las dirigidas a cuestiones fiscales, el 
fomento de las exportaCIones, la dotación de 
mfraestructura y serviCIOS públicos, la 
capacitación de la fuerza de trabajo y asesorías 
diversas. (De la Garza et al., 19985). 

1.1.1.1 Crisis y 
prOductiva 

reestructuración 

En general, los procesos de 
reestructuración industrial son cambios 

estructura/es Que afectan a la concepción, fines 
y medios de las actividades industriales, resultado 
de la conjunctón de multiples factores 
propiciatorios e inhibitonos del cambio que 
Involucran tanto a aquellos mmersos en el propIo 
proceso productivo como al conjunto de la 
SOCiedad, teniendo a su vez sobre ella cambios 
Significativos (IBAFIN, 1988; Esteva, 1987), AsI, 
dichos procesos estan promovidos tanto por el 
debilitamiento de las bases Que soportaban al 
modelo previo como por la emergencia de formas 
alternativas Que lo superan, en otros términos, la 
reestructuración tiene correlato con la crisis del 
modeto prevaleciente hasta la fecha como la 
creciente predominanCIa de otro modelo 
sustitutivo del antenor (Upietz, 1991, Upietz y 
Leboógne, 1993; De la Garza, 1989), Implicando 
lanto cambios económIco sociales agregados 
como a rllVel de las empresas (Dombois y Pnes. 
1993). 

Los primeros slOlOmas de la CriSIS del 
modelo taylorista-fordista se ubIcan a prinCIpIOS 
de los setenta, afectando los ritmos de 
creCImIento de la economía y a las formas de 
competencIa, organtzación de la prodUCCión, 
Estado y pactos sociales vigentes hasta esa 
fecha, Conat (1992) y De la Garza (1993) Dicha 
cnsls tuvo diferentes pOSICiones teóricas, y 
consecuentemente de diagnósticos y medidas 
para superarla, 

Un grupo de ellas Que pone énfasis en 
la relaClon entre Estada.óJconomla y clases 
sociales, conSIderaba m:cla!mente a la CriSIS 
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como coyuntural y favorecía el reforzamlento de 
politlcas keyneslanas, y ante la perSIstenCIa del 
problema la adjudicacIón de la cnSIS se ortenló 
hacia los défiCIts fiscales y a los altos costos 
salariales, derIVando hacia la implementación de 
pollticas neoliberales, Foxley (1988) y Vll1arreal 
(1983). El otro grupo de teorías hace hincapié en 
la esfera de la producción, enfatizando en el 
agotamiento de la base tecnológica como 
causante de la cnsis y las solucIOnes a ella con 
medidas técl'llcas 'i de relacIOnes sociales, De la 
Garza (1993) 

En este trabajo privilegiaremos a este 
ultimo grupo, por permitir de manera más directa 
tratar las cuesllones industrtales y, como se verá 
más adelante, los conceptos clave de la 
reestructuración industrial vigente remiten al 
tránsito de la ngidez a la fleXibilidad producllva y 
para precisarlo se hará referencia lanto al modelo 
en cnsis, "el fordismo", coma a las allernatlvas 
más o menos fiexibles que se estan 
implementando para superarlo. 

1.1.1.2 El modelo taylorista.fordista 

E l modelo taylonsta-fordlsta, predominante en 
la organizaCión de la producción capitalista de 

los paises más desarrollados durante la primera 
mitad del siglo y que promoviÓ el aceleramiento 
de la productividad baJO las condiciones 
económicas y sociales imperantes durante dicho 
periodo, fue transferido a los paises 
subdesarrollados sobre lodo desde los cuarenta a 
través del patrórl mdustrlal sustItutivo de 
importaciones que siguieron 

En cuanto modelo de desarrollo esta, 
como otros modelos, Conformado por tres 
aspectos compatibles entre si: un paradigma 
mdustrial (forma de organización del trabajo). I,;n 
régimen de acumulación (estructura 
macroeconómicaJ, un modo de regulaclOrl 
(conjunto de normas implícitas y de reglas 
institucionales) y una configuración mternaClol'al 
propiciatoria para su desarrollo. UplelZ y 
leborgne (1993 173). Esto lleva explicita a 
necesidad de conjunción positIVa entre dict-:s 
aspectos para poder operar un modelo y, por 
tanto, no se puede asignar un Dapel per se e 
individualmente deterministico a cualquiera oe 
ellos. 

Específicamente en e! caso :-=1 
taylorismo-fordista, según los mismos autore$ 
(1991), (1993) Y De la Garza (1993), S"S 
principales caracteristicas son en CU31':O 
paradigma tecnológico, la profundización de las 
normas tayloristas, a través de la cadena ce 
producción mecánica, de la separación en:-e 
concepción y ejecución, segmentación minUCiosa 
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del proceso de trabaJO, estandafl¿3clóll y 
slmplrflcación de las herramientas y de los 
métodos de trabajO, separación entre e/ecuclón Y 
supelVlslón. y una cultura mstrumental del 
¡rabajo Esto supuso el transllo de los 
Incrementos de la productiVidad "en sentido 
eslflcto" a través de la eficaCia en cada 
operaCIón, a los Incrementos de la producllvidad 
·aparente" (prOductiVIdad en sentido estricto más 
ganancias por Intensidad del trabajo) Desde tal 
perspectiva, el taylorismo-fordismo representó la 
conjunción de las normas tayloristas con la 
II'Icorporación de la maqull'l3n3 fordista. oeflvado 
de los incrementos de la prodLJctividad en ambos 
sentidos. otra característica fundamental del 
modelo es la producción a gran escala de 
oroductos indlferenclados en secuencias rígidas 
estableCidas por las máqUinas 

En cuanto régimen de acumulación, 
Implica que los logros de la producllVldad 
señalados estuVIesen acompañados del 
Incremento de las mversiones, de las gananCias y 
del poder adqUISitivo de los asalariados, 
propiCiando un desarrollo acelerado de la 
economía que para tener una relación más O 
menos estable entre ellas requería del 
establecimiento de reglas de coordinación. que 
~onstltuyen la ,ercer condición sobre la que 
oescansaba este modelo· "modo de regulación 
~eyneslanoH. 

El papel decidido del Estado fue 
fundamental para regular la demanda efectiva 
social y la liqUidez monetaria, propiciados a 
,ravés del establecimiento de salarios mll'llmos 
convenidos colectiVOs, y de impuestos y subSidios 
I directos e indirectos) que fortalecieran dicha 
demanda. 

Este modelo, segun Upietz, estuvo en 
3uge hasta med'ados de los sesenta, a partir de 
::uando empezó a disminuir la productividad y a 
ncrementarse el capital fijo per cáplta. Implicando 
Jn retroceso en lOS niveles de ganancia y por 
:al'110 la baja en la tasa de acumulaCión Esta 
SituaCIón cada vez más dificil de sostenerse y que 
:lropicro el "choque mOnetarista" de los setenta 
:lar medIO del CL31 en algunos de los princIpales 
~aises se op;~ por la competitIVidad y la 
'econslf'..Jcclón :::e ganancias a costa de la 
:!estrucclón del ::onJunto de regulaCIOnes de la 
'elaclón salanai propiciando una crrSls de la 
:;lferta j. de la der.,anda 

1.1.1.3 Los modelos posfordistas 

Para De la Ga'7a (1993), las alternativas a la 
CriS'S del tayloflsmo-fordlsmo son la 

especla:lzaclón '1exlble, el neofordlsmo y el 
::losfore.slllo el' sentido estrlct~. donde La 
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especialización flexible, termlllO acuñado por 
Plore, enfatiza que la volatilidad de los mercados 
actuales da ventajas a la produCCión de pequeños 
lotes flexibles al gusto del consumidor Esta 
flexibilidad del producto y del proceso se 
compaOlna con una If!Cnolo~ía rf!orogram<'lblf> y 
una revaluaclón de las calificaciones y la 
partiCIpación de los trabajadores en los procesos 
producllvos con mayor autonomia. mlclatlva y 
creatividad 

A esta perspectiva se opone la 
denommada como neofordismo que plantea que 
las tendencias a la producción en masa no han 
desaparecido, pero que éstas se presentan ahora 
flexibilizadas Boyer considera, en este sentido, 
que a pesar de los datos que muestran la 
importancia de las empresas pequeñas y 
medianas en EU y algunos paises de Europa, 
esta Importancia puede ser puramente 
coyuntural se da a la vez con procesos 
Importantes de centralización financiera y de 
grandes empresas, como en la producción de 
equrpo de telecomunicaciones, muchas de estas 
empresas pequeñas y medianas son prósperas 
subcontralistas de las grandes, como en Japón; 
la especialización flexible utiliza partes 
producidas en forma masiva -como los chips para 
el ensamble de computadoras-, y, finalmente, la 
producción en pequef'ios lotes flexibles no 
resuelve el problema del mcremento del volumen 
total de la demanda y, por tanto, del crecimiento 

De esta manera, para el neofordlsmo, 
contmúa la producción en masa, ahora 
flexlblhzada, pero a diferencia del nuevo pacto 
entre capital y trabajo, en los procesos de trabalo 
del posfordismo, se plantearla que las nuevas 
tecnologias permrten al capital una centralizaCión 
y control del proceso y del trabajo mayor que en 
el taylotlsmo-Iordismo, asi la tendencia no es 
propiamente a aftolar el control en favor de los 
trabajadores Sino a acrecentarlo en manos del 
capital. Por ejemplo Corial (La robótica) mega 
que las nuevas lecnologfas conVIertan todo 
trabajo en vigilancia y control: en los procesos de 
flUJO continuo aumentan tos obreros polivalentes 
con conocimientos de conjuntos del proceso, pero 
su iniciativa y decisión queda reducida a los 
momentos de emergencia. En los procesos en 
serie las nuevas tecnotogias no hacen 
desaparecer las cadencias, y una parte de las 
operaciones siguen siendo manuales llega a la 
conclUSIón de que la automatización no ellmma el 
taylonsmo. y acuña el conceplo de 
neotaylorismo para refemse a los procesos con 
nuevas tecnologias. que imponen modificaciones 
sin limitar el poder del capital en el proceso de 
trabajO 

~lnalmente, para et posfo,-disfflO. las 
tendenCias al ennqueclm!ento del trabaJO, a una 
mayor autonomla del trabajador en el oroceso de 
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trabajO a una mayor iniCiativa. a la utIlización 
preferente de tecnologías blandas con respecto a 
las tecnologias duras, al consenso en el proceso 
de trabaja, a una nueva cultura laboral de 
compromiso con la productIVidad y la calidad, a la 
fuolur a con La pau:e1acllir, Jaylor:s1a v a una 
recallflcaclón del trabaJO. De lo antenor. se 
desprende que los procesos de reestructuración 
produchva suponen cambiOS relevantes lanto en 
el proceso de producción en sentido estricto 
como procesos externos a el pero directamente 
Imbricados entre si, combmados en nuevas 
premisas generales que enfatizan en la 
fleXibilidad, la integración, la productiVidad y la 
calidad, con el Objeto de alcanzar mejores 
pOSICIOnes en un amblto crecientemenle 
competitivo 

Aspectos relevantes de estos 
procesos son el refuerzo de la integración entre 
rnvestlgaclon y desarrollo, los cambIOS en el 
proceso de trabajo y por tanto de los mercados 
mternos y externos del mismo; y, la 
reorganización de estas condiCIones en el 
teHltono. entre otros En este sentida, son 
procesos que, no obstante tener como referente 
más particular a la empresa y a las relaciones 
que se desarrollan en su mlenor, también 
plantean las relaciones entre elta con otras 
empresas y con su entorno social De esta 
manera, cobran Importancia las capaCidades e 
Instrumentos de aCCIón que se ejercen en tas 
empresas como por los otros agentes SOCiales y 
sus ámbitos que, de maner3 combinada. 
conforman el margen de la reestructuración 
productIVa 

Un esquema comparatIVo entre los 
modelos tiplco-ideales de las empresas fordlstas 
y posfordlstas, se encuentra en VillaYlcenclo et al 
(1996234-235), segun el cual las diferenCias 
abarcan los niveles de gesllón y organización del 
trabaJO, organizaCIón dei proceso de producción. 
organización de la empresa. relaCIOnes de la 
empresa con otras empresas y relaCiones de la 
empresa con su macro-entorno. (Cuadro 1.1). 

1.1.2 Proceso productivo y trayectoria 
tecnológica 

1.1.2,1 Cambios 
producUvo 

en el proceso 

Los procesos producllvos remIten a la 
organización de ta prodUCCIón para elaborar 

determinado bien y servicIO, y formar parte del 
proct:sú gt!nera~ de acumul~ción del capital los 
prlllClpales cambiOS en estos procesos como se 
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señaló afectan al tipO de economia por el cual las 
empresas obtienen ventajas competitivas, 
constituyéndose en parámetros clave el volumen, 
la nexibilidad y la integración. 

En un entorno económico donde el 
mercado no crece sustancialmente y las 
preferencias del consumidor son nuctuantes y 
especificas, la organización de procesos 
productivos que tienen como parametro la 
fabricación de grandes volúmenes de bienes y 
serviCIOS poco diferenciados se encuentran en 
una posición desventajosa ante otros que 
producen a escalas menores una mayor variedad 
de bienes y servicIos 

Con relación a esto, las tecnologias 
que permiten una mayor ffexibi/ización de la 
producción Sin elevar sustanCialmente los costos 
esta n impOniéndose en este tipo de mercados 
Para tal efecto, el uso de maquinana de control 
numérico y de mano de obra polivalente son 
elementos necesarios 

Otro factor adicional que ha mostrado 
ventajas para empresas como las japonesas ha 
sido la creciente integración con empresas 
proveedoras o sUbcontratistas, de manera que las 
Incertidumbres del mercado se "prorratean" entre 
un mayor número de firmas, a la vez que permite 
a la empresa "matriz~ destinar sus recursos y 
capacidades hacia las adividades daves del 
producto donde puede mantener el control de 
todo el proceso. 

Las posiblhdades de integración o de 
cooperación son múhiples Al respecto, Mapes 
(1998:42), distingUiendo grados de cooperación 
(del más bajo al más alto), pudiendo observarse 
que el pnmero refiere a situaciones de "eslructura 
industrial imperfecta", hasta en el ultimo de 
"fusiones", (Gráfic2 1.1). Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que dicha secuencia no es 
necesariamente evolutiva en el sentido 
rostoWlano, segun el cual se tienen que transrtar 
necesariamente por cada una de las etapas 
señaladas 

1.1.2.2 Sobre la trayectoria 
tecnológica 

El cambio tecnológico orientado hacia la 
integración y f1exlbilizaclón e~ Sin lugar a 

dudas una componente central del proceso de 
reestructuración productiva En ese sentido, este 
cambio debe considerarse de manera integral, 
distmguiendo la dirección del mismo como los 
elemenlos que lo integran 

El primer aspeClo nos remite al 
problema de la trayecloria tecnológica, es deCir, 
la transferencia tecnológica y a la capaCidad de 
innovación en la que la relación entre 
investigación-desarrollo tecnológicos con 
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prodUCCión es ctave. ITIlentras que el segundo 
hace referencia a la conSlderac!ón del cambiO 
tecnológiCO como compuesla tanto por la llamada 
tecnología dura (maqUinaria. eqUipo, productos) 
y la recno/ogia blanda (organización de la 
producción y proceso de trabajo) 

La noción de trayecto!la tecnológica 
nos remite a una Idea de proceso de generación y 
aplicaCión de ella en procesos productIVOS En 
este sentido, la estrecha relaCión de ambas tiene 
una repercusión directa sobre los niveles de 
desarrollo productIVO y económIco de los paises 

La visión más tradicional de ella es 
la presanlada por Schumpeter qUien, tentendo 
como referente a los paises mdustrlallzados, 
dlstmgue tres fases de la trayectofla tecnológica 
mvención, mnovaclón y difUSión Donde la 
primera se circunscribe a la esfera de las 
mstltuclones técnicas y clentificas de la SOCiedad, 
constituyéndose en el núcleo que 
endógenamente promueve el desarrollo 
lecnológico, y las otras dos corresponden al 
ámbito empresarial 

Ante esto¡ autores como Nelson. 
Wlnter, Kalz y Tellel1 plantean otra visión con 
respecto a los paises semlindustriallzados, al 
careCerse de un núcleo endógeno, el cambio 
tecnOlógico está fuertemente condiCionado 
externamente a traves de la transferencia Asi, no 
siguen la trayectoria que planteaba Schumpeler. 
smo otra que sigue como etapas adqUISICión. 
asimllaclÓn-creaclór. 

Por otra parte. el cambiO tecnológico 
no se da homogéneamente entre tos paises y 
sectores Al respecto K Pavln propone ordenar 
las empresas y ramas productivas en cuatro 
sectores tecnológiCOS. lo que pOSibilita tener una 
viSión menos esquematizada del fenómeno El 
primer sector se encuentra dominado por el 
proveedor, el segundo es mtenSlvo en escala, el 
tercero está dommado por oferentes 
especlahzados y el cuarto esta oasado en la 
cienCia Para definir estos sectores. Pavltt toma 
en consideraCión tres factores el origen de la 
tecnologia, las relaCiones que se entablan entre 
los proveedores de tecnología y usuariOs de la 
misma, y los promedios a traves de los cuates se 
apropian y dislrtbuyen las renlas tecnológicas 

En sintesis, la tecnologla tiene un 
papel estratégico en el desarrollo de tos paises 
y de las ramas productivas. Siendo relevante 
considerar el desarrollo del denominado núcleo 
endógeno, via la investigación de acuerdo al 
planteamiento Schumpetenano o vla la creación 
segun Nelson 

Los cambios tecnológiCOS en los 
produclos y procesos eXigen el refuerzo de las 
relaCiones entre Instituciones de mvesllgaclón y 

" AU!OJ'1S c,lmlos 11O( Al)OIles (J992! 
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umdades productivas como condición necesaria 
para poder tener una poslclón competrtlva Para 
los paises semllndustnales esto plantearla, ante 
la creciente brecha tecnológica, que hace 
Imposible competir baJo Jos mismos termmos con 
los paises Industnallzados, prlorizar procesos y 
proouctos en lOS que SI eXI::.le <.111 Il1d)'O. ¡JIJ.elll..ldi 
local 

1.1.2.3 Transferencia o innovación 
tecnológica 

Consideramos a la tecnologia con una 
connotación amplia, mcluyendo tanto 

maquinaria y eqUipo como organización de la 
producción, es deCir como conOCimiento Desde 
esta perspectiva, pueden formularse algunas 
preguntas relevantes sobre los nuevos modelos 
productJvos y en particular a las relaciones 
cliente-proveedor, tales como. ¿cómo participan 
las empresas proveedoras nacionales o 
IransnaclOnales en este flUJO de conocimiento? 
¿que tanto son transferibles entre paises y 
empresas estas nuevas formas?, ¿cuál es el 
margen de deciSión con que cuentan las filiales o 
proveedoras nacionales? 

Womack et al. (1992, xvw), para el 
caso de la industna automotriz. llenen la 
convicción de que las Ideas fundamentales de la 
producción ajustada (lean produclion) son 
universales -aplicables en cualquier lugar por 
cualquier persona- y que muchas compañías no 
japonesas lo han aprendido ya Pries (1994) 
señala tres modelos ideal-típiCOS de transferenCia 
de la modernización productiva. aplicación total 
adaptación total y experimentación actIVa Así 
como cuatro canales de difuSión de informaCión 
sobre los conceptos de modernización productiva 
los medios especializados (reVistas, libros 
seminarios), los organismos y conveniOs 
Internacionales (normas como 150-9000. QS-
9000, VD-6, DI N, etc ): la política industrial a nevel 
de paises o regiones, y, lal vez el mas directo los 
propios corporativos lransnaClonales 

Con base en lo señalado en el punto 
anterior. tomando como referenCia el úlllmo c3f':::1 
que menCIOna Pnes y conSiderando que AO"-I 
(1990: 35-36) propone diferenCias las deCISiones 
estratégicas de negocIOs y las deCISiones 
operatIVas. se puede plantear que eXlsle uJ"\a 
deSigual capacidad de innovaCión de las filiales 
Siendo mini mas a nulas en las deCISiones de 
estratégicas y Itgeramente mayores en las 
operatIVas El conocimiento es una fase 
desarrollada y también negOCiada 
corporativamente La operación adecua las 
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propuestas de las corporaciones a las 
condiCiones locales de las filiales '1 

En lo que respecta a las proveedoras 
naclOnales, operan los cuatro canales señalados 
por Pnes, Siendo el segundo (las normas de 
cahddd) el que constituye la mayor presión para 
t:iid:O, j..>v/t.¡ut: ut: ::.u Ut.,;t:II"IÚ,1 ... """".,,,I-:.~ ... ,,,.:..,, 
depende el integrarse a la red de proveedores 

En las empresas proveedoras 
Instaladas en Mexlco (filiales o proveedoras). la 
Innovación en los procesos constituye una 
·revoluclón acotada· desde los ochenta Para las 
primeras, por la cnSIS y apertura económica. 
como por la estrategia corporativa de promociÓn 
de. exportaciones Para las segundas, porque 
tuvieron que modificar sustanCialmente las 
condiCIOnes de operación previamente eXistentes 
haCia otras que pOSibiliten su articulaCión a las 
redes de proveduria 

Vázquez (1997) argumenta que léI 
convergencia de las estrategias de las grandes 
empresas y del territoriO tiende a fomentar los 
procesos de desarrollo endógeno y que esto hace 
necesario la negociaCión de acuerdos de 
planeaclón entre gobierno y empresas Para Lara 
el al (1997), el actor de la histona real llene una 
raCionalidad hmltada e Intereses diversos uno de 
los cuales es sobreVIVir a base de co~perar y 
competir en el mercado Perez (1996) señala que 
en el marco de la cooperación las empresas son 
las promotoras y el Estado el líder en la 
construcción del consenso estratégiCO de ¡argo 
plazo En este marco, la ·competitlvldad 
estructural" Incluye la Sincronía entre distintos 
ámbitos que incluyen al de la empresa de manera 
indiVIdual. la red en torno a ella, y los espacIos 
económiCos naCIOnal y regional o mundial: donde. 
estos ámbltosgeneran -productos· que priVIlegian 
y pOSibilitan características particulares, (Gráfica 
1.2). Para ella, en torno a los dos pnmeros 
ámbitos (empresa y redes), distingue las redes de 
proveedores, de usuarios y de SOCIOS. como 
características operatIVas de una empresa 
moderna que está obhgada a desenvolverse en 
un sistema abierto. (Gráfica 1.3). 

Estas consideraCIOnes nos lIeIJan a la 
neceSidad de abnr la perspectiva para tratar la 
modernizaCión productiva en los tiempos 
actuales. sobre el hecho de que no son solo las 
empresas md!vlduales, ni las redes productivas, 
ni las regIOnes de manera aislada los espacIos y 
actores exclUSIVOS de la transformaCión Son los 
proyectos naCIOnales. publicas y privados en un 

" Un caso ,h.,~l'a~vo e~ la plan1a de BMW en Toluca 
que e:. pfedo'llInan1e manual V meeanica como de baja escala 
(alrededor de 5 un.dades dianas). pillO produce aulomó",les con 
~im,lares Ilsl~ndares dll ca.lldad que las plan1as unicadas ,'" 
Alemania. aulomaliz,.d ... s y de 9'''''' escala 0110 es el de b 
pl ... "l.. de VlN en P"enla. do.,d.. desdo 10-. no" .. "t<l d 
carpo',)!!"" la con~.d.".1 como d .. eX!X'flmen1aclÓn achva 
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contexto de apertura Estos se abordará con 
mayor detalle en el siguiente punto 

1.1.3 Proceso de trabajo, mercados 
de trabajo y sistema de relaciones 

industriales 

Los cambios tecnológicos y productivos Inciden 
sobre las formas en que se organiza el trabaJo 

en la producción, asimismo sobre los nuevos 
perfiles del trabajador demandados por las 
empresas. Pero, estas modificaciones en cada 
uno de los factores no siguen necesariamente las 
mismas direcciones ni se dan con las mismas 
intensidades, presentándosP entonces multitud 
de combinaciones posibles entre ellos No 
obstante, en lo general pueden observarse 
tendencias del trabajo hacia la realIZación de 
nuevas actividades y habilidades dlsllnguibles 
entre el trabajo fordista y el posfordista. 

1.1.3.1 La organización del trabajo 

En 10 que respecta a los cambios en la 
organización del trabajo fordistas a 

posfordistas, para De la Garza (1993:23·24), con 
relación a las primeras seflala que el taylorismo· 
fordismo se enfrenta a obstáculos 
sociotécnicos para aumentar la productividad 
(aquí habría que señalar la confuSión taylorista 
entre productividad e intensificación del trabaJo) 
1) la imposibilidad de separar estrictamente 
concepción de ejecución; 2) la segmentación 
minuciosa del proceso de trabajO y su 
estandarización siempre dejó poros, pequet'los 
espacios de incertidumbre, para ser llenados por 
un trabajador no motivado: 3) los métodos de 
estandarización y medición del trabajo. que 
buscaron eliminar tiempos muertos y redUCir 
tiempos de producción siempre contUVieron un 
componente subjetivo por parte del analista ce 
hempos y movimientos; 4) la separaCión entre 
producción, y ejecución y supervisión trajO 
aparejados conflictos de poder por el control del 
proceso de trabajo que perjudicaron la 
productividad: 5) La lucha por ~! poder en lo~ 
procesos de trabajo +contraparte de la 
explotación+ se manifestó en resistencias obreras 
6) la conformación de una cultura labolal 
intrumental del trabajo ("trabajo porque me 
pagan"), alineada 7) la rigidez taylofls:a 
(tabuladores amplios con funciones claramen!= 
especificadas. sin movilidad interna) fue apoyada 
hasta cierto punto por los sindicatos, después de 
un periodo de defensa de los VIeJos oficIOS 
pensando que con la extrema reglamentaCión de: 
trabajO se conseguía una mejor proteccIón a 
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desgaste de la fuerza de trabajO dentro del 
proceso de trabaJO, donde los srndlcatos se 
volVieron taylonstas.fordlstas y aceptaron como 
natural la burocratización de los procesos de 
trabajO 

En otros términos, si bien en un 
prinCipio este modelo propiCIÓ mcrementos 
sustanciales de la productividad con respecto a 
modelo preVIO, sus características engendraron 
limites a la misma, al restringir [a Implicación del 
trabaja para la elevaCión de la prodUCCión con 
calidad (valor de uso de las mercancías). 
fundamental en las nuevas formas competencia 
derivadas de un enlorno de lento creCimiento de 
las economías y la reforzada internaciona!izaclón 
del comercio y la producción. imperantes hasta la 
fecha 

las pnnclpales características de [as 
nuevas formas de organización del trabajo, por lo 
menos en lo que respecta al paradigma que se 
pretende implementar. resaltan como principales 
rasgos la polivalencia, el trabajo en equipo y la 
implicación. 

La implicación del trabajador supone 
la convergencia de intereses de él con los 
objetivos de la empresa. Segun esto el trabajador 
tendrá una actitud participativa hacia la calidad y 
productividad y, la empresa una posición 
tendiente a promover la mayor participación del 
trabajador 
La poliva/encia del trabajador supone el 
desarrollo y aplicación de hab:hdades para 
realizar diferentes actividades dentro de su 
ámbito de trabajO Privilegiando al trabaJador 
mulhfacétlco sobre el especializado, al propositlvo 
sobre el ejercitivo y al colectiVO sobre el 
individualista 

Precisamente. esta mullicalificación y 
promoción a la implicación crean condiciones 
para desarrollar el trabajo en equipo, mismo que 
no se reduce a las actividades directamente 
productivas sino que a través de por ejemplo 
circulos de calidad se constituyen peque~os 

espacios para la participación e innovación. 

1.1,3.2 Flexibilidad de los mercados 
de trabajo 

Los mercados de trabajo también han sufndo 
modificaCiones en sus dos grandes ámbitos 

los mtemos, relatiVOS a los mecanismos de 
promoción al interior de las Unidades productivas, 
y externos donde confluyen la oferta y demanda 
regIOnal del mismo 

los mercados internos transitan del 
pflvllegio para el ascenso escalafonario de 
ctltenos mdlvlduales como la antigüedad a otrOS 
más relacionados con la calificaCión y el trabajO 
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en equipo En tanto quc los mercados externos 
lo hacen de la búsqueda de habilidades manuales 
y e)(penenCla laboral hacia las capacldadt"~ ma .. 
abstractas y la escasa o nula experiencia laboral 
Estos cambiOS están relacIOnados por lo,> nuevos 
requerimientos de la oq:¡anlzaclon de la 
produCCión y del trabajo señalados anteriormente 

SI suponemos que en general las 
caracteristlcas del trabajador responden a 
condiCiones particulares de sus entornos más 
bien locales y que es mayor la mOVilidad 
comparatllla de InverSIOnes y formas de 
organización productiva que lOS perllles SOCiales 
del trabaJO, aSistimos entonces a un nuevo 
escenario rionde confluyen oferta y demanda de 
trabajO regionalmente 

1.1,4 Modernización empresarial y 
empresa como unidad de acción 

La noción de reestructuración productiva remite 
a procesos generales del cambio económlco

social que, de manera deducltva Influyen sobre 
las condiCiones de operación de los actores 
SOCiales y las empresas, como en sentido 
rnverso De acuerdo a esto, dIVersos autores 
consideran que es necesario construir otros 
térmrnos intermediOS que se ubiquen más 
próximos a las condiCiones baJO las cuales 
operan las empresas y que analíticamente 
exploren la relación enlre éstas y los procesos 
más generales, como también el reconceptualizar 
la noción neoclásica de la empresa haCia una 
concepción SOCIOlógica. 

Entre ellos, destaca Pries (1993:14-15) 
quien propone la nOCión de "modernización de la 
prodUCCión empresanal", o simplemente 
"modernizaCión empresarial". que entiende como 
el complejo proceso de recientes cambiOS 
técniCOS, organlzativos y político--Iaborales en las 
empresas, que apunta a diferentes metas como, 
por ejemplo, el incremento en la productividad, la 
caltdad del producto y la fleXibilidad productiva 
Para él, los procesos empresanales de 
modernizaCión son siempre el resultado de 
procesos de filtraCión, en !os cuales no sólo 
Juegan un pape! Importante las ItmltaclOnes 
económicas, polítrcas y técmcas, SinO también las 
deCISiones estratégicas de (as empresas 

Por otra parte, Pnes (1995) también 
propone, desde el marco de la SOCiología 
mdustnal, la conceptualizaCión de la empresa 
como "unidad de acción", por ser en ella "donde 
se lleva a cabo la transformaCión material y SOCial 
de la realidad, se constituye o se concreta en 
CinCO 'espacIos' principales Estos espaCIOS de 
transformación son Simultáneamente productos 
históriCos condiCiones actuales y puntos de 
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referenCia del actuar laboral de la empresa 
(Prtes 1995 a 173-174) 13 

Estos espaCIOS, y a la vez rE'qwsltos 
conceptuales, son primero, la empresa debe 
explicarse y concebIrse en el contexto de sus 
especlflcos presupuestos y efectos SOCiales, 
hasta ahora las relaCiones entre el 'mterro( y el 
'exteflor', o entre la empresa y su entorno no han 
Sido objeto de Investtgaclones Sistemáticas, 
segundo, la empresa como sistema SOCial 
tampoco puede derrvarse -tnversamente- de las 
'leyes generales de la dmámlca del caprtal" Cierto 
es que el pnnClplO de valorizaCión del capital 
conshtuye un Importante motor de la empresa, sin 
embargo. debido precisamente a que el caprtal se 
muestra mdiferente a las formas concretas de su 
valonzaclón, ya que esta últIma ocurre sIempre a 
postenon con respecto al proceso de prodUCCión 
en la empresa, no basta con hacer hincapié en 
este prinCipIO. es allj pues donde apenas 
comienza el trabajO en el sentido SOCiológICO, 
tercero, concierne a la necesidad de comprender, 
como 'elemento constitutivo central de la 
empresa', la especifica interrelación entre la 
téCnica, la organización y el trabajo, y ello no sólo 
en el nivel del puesto o sistema de trabaJO, sino 
en el plano de la empresa misma, cuarto deben 
formar parte íntegra del concepto de empresa las 
relaCiones que mantienen las estructuras y líneas 
de continUidad existentes en la emoresa con los 
cambIOS que ocurren en la misma, y qumto. SI ha 
de poseer cierto grado de plaUSibilidad la 
concepción del actual cambiO ~n la empresa 
como modernización refleXiva es precIso que la 
construccIón teónca de la SOCiología de la 
empresa tome en conSideraCión tanto el carácter 
refleXIVO de los procesos de modernizaclon en la 
empresa, como la simunaneidad de la 
clentificaaón y la pohtización del actuar laboral en 
la empresa. (op cit.'138-140) 

'Nue51rD (:(>ACepto de espacIos de Iran!<lorrnación 
ell la emp<esa prelende, preclSamellle relaclOfl3r en forma 
slslemálic.. esle proceso heuriSlico de 'elabol.tClÓn de 
eSlrategms' (o. de acUftI'oo con nuestra propia lermll1ologia: de 
'e$lrlJCturaciónl con el acluar laboral en la ... mr'..siI los 
dlslrnlos espaCIOS de transformación deben conceblf"Se como 
unldóldes anahhcas. e:>Ios e:>p.oCJOS se oellmllan, unc>s. respcdo 
de OIIOS, poi las pl'oblamabcas especIficas que s" !lalan en 
cada uno de ellos. y por sus drle.et'lles redes de .lCCIÓn A 

tr3V ..... de ~IUb <rlipaCIO$ de If.msformaclon i.ls re!aCO('lnes de la 
empresa COII su enlomo se disuelve e~ ;Jn gran numero de 
relaCIones 'mlenor-exlllriOl . en la medida en que, par .. cad<I uno 
de ellos, los demas espaCIos aSI como el enlomo d<'i COIlflln1o 
de lA empres<! (aunque con mdlices d,ferenles). C''''51iluye el 
·el'lenor" DIn de e$los espaCIOS ¡E51fuclur,¡ de la 
empfesalEslralegla del capItal ~ EslrUClura del 
prodlJClolEslraleg,a de ..... nlas) se refieren a la ernrre-sa cono(! 
proceso de v¡¡loflzación, mlenl¡.!s que los OlIOS "es ¡SIStema de 
f;;¡bncac¡ón, OIganezación l¡¡boIal y Srslem,' de P<"'sonal) se 
fef_ p tu empre$& corno plo.:esu el.! ,,,,1,,,,,, ~ {PI_, 1995 
3 175-1161 
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1.1.5 Relacíones cUente-proveedor 

C uando se habla de relaciones cliente
proveedor, probablemente tengamos en 

primera instancia una reminiscencia hacia dos 
posturas diametralmente opuestas: una 
~radlcional y muy superficial, que reduce los 
Intercambios a sus aspectos econ6mico" 
comerciales, de corte neoclásico y sustentada 
fundamentalmente por los planteamiento del tipo 
Walras y Marshall, en donde las relaciones entre 
las empresas predominan los acuerdos sobre 
precio, calidad y tiempo de entrega, 
principalmente, asimismo, que la proximidad 
ffsica entre las empresas involucradas constituye 
una ventaja de localización porque significa 
disminución de los costos de transportación y de 
los tiempos de entrega. Por la otra parte, se nos 
presenta una postura más reciente y completa, de 
corte social-productIVo, inspirada en el 
denommado -modelo productivo japonés', según 
la cual esta relaciones entre empresas son una 
trascendencia de las que se establecen al interior 
de las propias empresas, denominadas como 
'kanban', y que supone que los intercambios de 
bienes y selVÍcios afectan las formas de 
organización del proceso productivo y posibilitan 
uno de los principales principios operativos como 
el llamado "justo a tiempo' o 'inventario cero".12 

Me inclino hacia una consideración de 
tales relaciones de manera aproximada a esta 
segunda postura, ya que una de las principales 
expresiones y ejes del proceso de 
reestructuración productiva de lOs últimos al\05 la 
constituyen precisamente las relaciones que se 
establecen entre clientes y proveedores 
manufactureros, la preeminencia de la integración 
horizontal sobre la vertical. Su trascendencia 
radica tanto en el replanteamiento' de la 
concepción de la empresa propiamente dicha. 
como de las relaCiones entre éstas con procesos 

Para Taiic;hi Ohno, creadOf deL "$i$lem.a Toyota", y 
por e<1ens'ó ... del modelo produclivo japones en su IOfm3 m3S 
des,alfollada esle es la combinaci6n de dos pi'incipoos: 1) la 
ploducción en el momenlo prt:tciso 1 2) la autDaC1'V3ción de 13 
IIrUÚu~ .. ,óo\ ::::,,'l.d ... el primero, ldml¡j,;) ... danomif\ado CQmo ",u,,:o 
a ¡iempo". e~13 wporlado por el si~tema Iraoban (colado po' 
Carla!. 1992 ~'39.42). Asimi$mD. segun Canal (op ell 45""'181, la 
ulililación de este si$lema ha tenido nUmerosas consecuenci3s. 
enlre ellas' la descentralIZación al menos de una parle de las 
tareas de p1a. ... ,ficació .... y la ;nle:graclón de tareas de CQl\lrot de 
calidad. COnsl,luye -una revolución en las locf!icas de 
planlr/CaC/Ofl ¡ optunización de la pl/esfa 611 malCII .. du las 
fabricaciones E.n comparación con la lógica fonl,ana. eonSlSle 
en u ... a .... vel~'on de las rugE3S Irad'ClOnales: Para (ADk'. 
1990.206) 'el s,slema Irallban el<. Jplicado pOI la mdust,,3 
automo"ilishca a las comunicaciones e ... lre los pro,'eedores de 
primer nivel y el manufaclurero p,incipal en el grupo 
subconllalisla Japonés. para la enlrega de los abastecimienlos 
justo a hempo Con frecuencia abarca i ... clu&o transacciones 
e ... trelos pro'eedores de primero y segu ... do niveles" 
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SOCIales más amplios (la ,"novacIón tecnologlca, 
las ,"verSiones extranjeras, las politlcas publicas 
económIcas, la constItución de bloques 
económicos regionales), como terntonales 
(ámbItos locales e internacionales de prodUCCIón). 
tal y como se ha señalado en los apartadOS 
anteriores 

Sin embargo, en esta tesIs se avanza 
resaltando un aspecto tratado de una maneja 
marginal en los trabajos consultados· 13 el papel 
que tiene la combinación entre la cooperaciÓn 
tecnológica y el ongen del capital en la 
conformaCIón de estas relaCiones 

En este apartado se responde a cuatro 
Interrogantes' ¿por qué se priVilegia la 
denominación de estas relaCiones entre 
empresas como 'cliente-proveedor"?; ,cuáles 
han Sido las principales concepciones sobre estas 
relaciones?; ,cómo se conforman y jerarqUizan 
estas relaciones de acuerdo cor los 
planteamientos recientes?, y ,qué papel 
desempeiían la cooperactón tecnológIca y el 
origen del capital en la conformaCIón de dichas 
relaCiones? 

1.1.5"1 Las diferentes denominacíones 
de las relaciones cUente-proveedor: 
un concepto escurridizo que amerita 
precisarse 

A las relaciones que se establecen entre las 
empresas se les denomina de maneras muy 

diferentes, como proveduria, subcontratación, 
maqUila, redes productivas' o comerCiales. 
cadenas de valor, relaciones proveedor"usuario e, 
1f\cluso, Cliente-proveedor Algunas de estas 
denominaCiones distmguen SItuaCIones 
conceptuales y legales. y otras slmpl~mente 

gramaticales. He optado por la denominación 
"cltente--proveedor·, por considerar que se 
aproxima más a las raices del modelo proouctivo 
Imperante, que supone un replanteamiento de la 
organización de la producción al intenor \ entre 
las empresas. "pensar al revés· "como' dijera 
Cortat (1992 a: 17), al distinguir a las en~::>resas 

fordlstas d~ las posfordistas- al repla;-,:~ar la 
secuencia prOductiva tradicional proveedor-cliente 
a la de cliente-proveedor 

No ob"tanle la dmplia bibltOgr¡1I", que I'r"''';'' a las 
empresas japonesas o de esle origen de cap,tal \ que la 
complejidad tecnológica de los produclos se s .. ,\"I,¡ co"'" uno de 
los p¡jncipale~ asptiClos esllucluradOfes de 1"5 ,.,I.lciones 
cl,",nt,:·ploveedo'. son escasos los trabajos " ... cn"lr"dl"l~ $l"Ible l •• 
combinación de ambos aspeclos (o,igen de cap,I,¡1 y I",~"ologi,,) 
Una e.cepclón es el trabajo de Cam1l0 y Gonzillel Lop<"~ (1998), 
en el cual se plantea esla relación entre cooper.,cion t",,'nológ,ca 
y o"gen del capilal para eL C3S0 de las emprt>5.IS aut,""olricc~ 
alem ..... as eslablecidas en Mé~ico 
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Entre las denominaciones que hacen 
referencia a las diferencias conceptuales, un 
buen ej(~mplo se encuentra en la asumida por 
Altenburg el al (19986), quienes retoman como 
punlo de partida la definición de la OC DE sobre la 
subcontrataetón "poún J;¡ CU;¡J sp Ir;¡t;¡ OP un;¡ 
relaCión que "se establece SI una empresa (el 
contra lista) alarga un pedido a otra empresa (el 
subcontratlsta) para que produzca partes, 
componentes o ensamble los mismos para que 
sean Incorporados en un prOducto que venderá el 
contratista Tales pedidos comprenden el 
tratamiento, procesamiento o la terminación de 
materiales o partes por el subcontratisla a pedido 
del contratlsla" En este sentido, la 
subconlrataclón "forma sólo una parte de las 
posibles Vinculaciones ente contratistas y 
proveedores Se excluyen, por un lado, la 
prestación de materia prima, útiles, equipos y 
5t!IVICIOS por otro. la produccmn de partes que no 
sea a pedido. 

Estos autores diferencian el concepto 
de subcontralaClón del de proveduría, ya que el 
segundo "es más amplio y comprende todo el 
espectro de insumos a la producción [ ... 1 el 
subcontratlsta se diferencia de olros proveedores 
también por el tipo de productos, Generalmente 
'no fabrica productos acabados, sino solamente 
partes o accesOriOS fas cuales únicamente 
cumplen una función SI son Incorporados en un 
producto prlnctpal' {Halbach, 1985:231. De este 
etemento se detlvan otras espeCialidades de la 
subcontrataclón Así, el subcontratlsta puede 
prescmdlr de ciertas funciones empresariales (p 
el, diseño de producto, mercadeo l. Además, 
obtiene Informaciones sobre especificaciones del 
producto y. en determinados casos, las 
tecnologías de producción Por otra parte, el 
subcontrallsla depende en alto grado del 
contrallsta puesto que las piezas produCidas sólo 
tienen valor en el mercado en unión con el 
producto principal del contratista' Y, finalmente. 
"el subcontratlsta es empresa Independiente, es 
decir. ni filial de otra empresa, ni joinl·venfure del 
contratista· También hacen una distinción con 
respecto al término "maquila", que para ellos "es 
una variante especifica de la subcontrataClón de 
manera que la empresa que otorga el pedido pone 
a disposIción todos los insumas y muchas veces 
también los medios téCniCOS de producción, en 
tanto que el subcontratista aporta solamenle el 
trabaJo' 

Para Mungaray, la subcontrataclón 'se 
ha constitUido en una opción intermedia entre las 
empresas que se organizan a través del mercado 
y aquéllas que organizan todas sus etapas de 
producción dentro de la empresa' ASimismo. 
hace una dlsMClón de la subcontratación en 
'actlva' y 'paslva", según qué empresa asume el 
papel 'detonado'-" de [a relación, atribuyéndolo 
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prinCipalmente este caracter activo a las empresas 
que subcontratan (predominantemente grandes y 
medianas). y el pasIVo a las pequeñas empresas 
que son subcontraladas. (Mungaray, 19985 Y 8) 

Otra dlstmclón conceptual es la 
c:;pi'l..:!I.:10;¡ nnr r.nmAA Dutrpnl1 If HPrn;'nrl .. 7 

(1994688). qUienes remiten al concepto de redes. 
que defmen como un conjunto de nodos y 
relaciones los unen. y que pueden ser tipificadas 
en redes comerCiales. cuando las relaciones se 
basan ptlnclpalmente en el fluJo de bienes y 
serviCIOS, sobre la base del intercambiO de 
mformaclón estandarizada, y en redes de 
conOCimiento, cuando las relaCiones se 
caracterizan por el flulO de informaCión y de 
mtercambio de conocimiento, soportada en la 
especializaCión del proceso. el conOCimiento táCito 
y la Invesllgaclón báSica y aplicada de los 
laboratorios de mvestlgación y desarrollo, 10 cual 
cOI".st'tuye mformaclón no estal"danzada en la 
medida en que es producto de la propia 
experiencia de la empresa. \4 

Levanti (1997'728) también aplica el 
concepto de redes, pero desde un enfoque SOCial, 
según los actores a quienes los empresariOS 
pueden recUrrir Distinguiéndose en formales, 
cuando se trata de instltucione::. (como bancos, 
cámaras, etcétera), e Informales, cuando se 
denvan de Jas relaciones personales del 
empresario (familIares, amigos, etceterd), I~ 
(Gráfica 1.4). 

En lo que respecta a las diferencias 
legales, podemos señalar los casos lapones y 
mexicano Aoki (1990·200) menciona que en 
Japón el concepto 'subcontratista" (shdauke, en 
Japonés) está definido en la ley báSica para las 
empresas medianas y pequeñas (can 300 o 
menos empleados, o con un capItal pagado de 
100 millones de yenes o menos, y que \lene 
relaCiones contractuales con una empresa más 
grande para abaslecer una parte, un producto 
procesado o un material. AsimIsmo, que el objeto 
de dicha es Impedir el retraso del pago a dichas 
empresas subcontratlstas Para MéXICO. el 

Corona. Dulren¡1 y Hernández (1994:688) mencIOnan 
que enlra los h~os de redes de eonOlOlmle¡¡\o des\acml 1) 
acuerdos Con¡unlos para deSOIr/ollar proyeelos de /Ovesl19aclon y 
desarrollo. 2) acuerdos de mtercambio de tecnologia 3) 
IIConClam,ento y acuerdos de segunda fuenle. 4) 
SUbcOl1lralae,ón. S) bancos de datos compular;zados y redes do 
v~lor agrellado por mlercambio cientirlco y !ecnolaglco. V 6) 
,edes infnrmales Asimismo. que eslas redes de conOCImiento 
ptJeden ser hOlllonlales (produclor,productOf, usual1o,~uallo) o 
vert,cales (produclor,\tSU¡lIlo). y que. en eSle senbdo. 101 
U'leraCCion produclof,usuano consllluye una fOfma especifICa de 
fed do COI\OC'mIOnIO vertical 
" levanh (1997728) señala que la red mform.ll '" 
puede claSIficar segun la inlensodad de la relacion que v,ncu:a al 
.,m;ucsal1Q. dende Gm=lIcr ddcn¡nci:;¡. tos vlncu\o:l. JuO!fl.""9 
(lam~",res) de los vlnculos deboles (pefSOnas conocidas). Sla" V 
MaCMlllan eSlablecen escalas o grados segun la /OleosIdad de 1" 
".I;lelOn (dos.d" la am:stad haSla la obhg;lcion) 

20 



SERGIO GONZALEZ LÓPE"~Z,---_____ -,R"Eo'Ec'S"T"R",U:::Cc:.T"U"R"A",C:::,Ó"N,-P:..:R"-O=D,,,U",C-,-Tl"VecA,-Y,-,-TEc:R-,-R-,-'c:.T",O"R"'A,,L,-

ejemplo por excelencia es el de "industria 
maquiladora de exportación", el cual ha tenido 
modificaciones desde su origenes a mediados de 
los sesenta hasta la fecha, tanto del tipo legal 
como, sobre todo, en cuanto a su grado de 
complejidad tecnológica, organizacional y 
administrativa, distinguiéndose por lo menos tres 
generaciones de maquiladoras, (Contreras, 
Estrada y Kenney, 1997:670-671) 

Finalmente, la utilización de sinónimos 
sin distingo conceptual, no obstante la diversidad 
de planeamientos que ofrecen, es lo predominante 
en la mayoria de la literatura y seria exagerado 
indicar la multitud de casos donde se presenta 
Asl, sólo tomo como ejemplo al propio Aoki 
(1990:200) quien señala que "a pesar de esta 
distinción legal aceptada convencionalmente 
(entre proveedores y subcontratlstas), llamemos 
al grupo de todos los proveedores asociados de 
manera directa o indirecta con el manufacturero 
principal a través de la base de una relación 
contractual, el grupo subcontratista y a sus 
miembros los subcontratistas." 

Asl, el por qué asumo el término 
"relaciones cliente-proveedor", y precisamente en 
ese orden, se deriva de varias consideraciones: la 
primera atiende a una de las principales 
diferencias entre el modelo productivo japonés y el 
predominantemente fordista, donde, para el 
primero la producción se inicia una vez que el 
cliente demanda un producto, mientras que para 
el segundo, el proceso económico inicia con la 
producción y posteriormente se busca su salida 
hacia el mercado', la segunda, porque uno de los 
ejes del modelo japonés se soporta en el kanban, 
1 que, segun Aoki (1990:31), refiere a "la cadena 
de vlnculos bilaterales orden-entrega entre talleres 
conectados de manera directa qUE! se extiende a 
los abastecedores de fuera de la fabnca, que 
participan en transacciones a largo plazo con el 
manufacturero de la linea de ensamble final", y, la 
tercera, porque el término "cliente" ("y su 
satisfaCCIón") es uno de los predominantes por la 
literatura de la 'calidad tolal",11 en boga, para 
referirse al principal objetivo de las empresas 
(interna y externamente), 

En otras palabras, de manera general, 
porque atañe a una manera inversa de concebir, 
aunque sea esquemáticamente, al proceso de 
acumulación de capital entre los modelos 
productivos señalados: porque posibilila 
trascender y transitar relaciones de producción 

Seg .... n Aoki (1990:31), el lermino kanban se reftere 
~n sentido estricto a una madera o "iOlI utili~ado para indIcar la 
demanda y entrega de productos. V que desemper\a un papel 
dual de forma de orden V de nota de entrega. 
" Enlre multilud de literatura empresarial que, con 
ligeras varianles, defIne a la calidad en función de la satisfacClóll 
del cliente, pueden consullall¡e Crosbv (1987). tshikawa (1988), 
Deming (1989), Juran (1990) 
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¡ntra e inlerempresariales, y porque un forma parte 
recurrente del discurso empresarial de la calidad. 
En lo particular, más adelante, cuando se trate 
sobre la conformación y jerarquización de las 
relaciones cliente-proveedor se harán precisiones 
sobre dicho término. 

1.1.5.2 Un recorrido hacia el pasado 
de las concepciones cliente-proveedor 

El estudio sobre las relaciones cliente
proveedor (no entendidas ni denominadas 

necesariamente por los distintos autores como lo 
señalamos anteriormente) no es nuevo, por lo 
menos desde la década de los diez ha sido 
abordado de manera sistemática, aunque desde 
posturas diferentes. As! a lo largo del tiempo se 
han planteado distintas concepcIones sobre 
empresa y las relaciones entre ellas. No obstante 
que el objeto de esta tesis es reflexionar sobre las 
concepciones mas actuales relativas a la 
conformación de las relaciones cliente-proveedor, 
y no hacer un estudio histórico sobre las mismas, 
se considera interesante presentar, aunque sea 
de manera breve, cómo estas han sido 
conceptualizadas en el tiempo por distintos 
pensadores. Para tal fin, se recurre de manera 
extensiva al trabajo de Lara, Corona y Buendla 
(1997: 112-117), que constituye una excelente 
síntesis sobre el tema. Estos autores dIstinguen, 
desde la perspectiva de la relación proveedor
usuario, a cuatro enfoques' el neoclásico 
(Marshal1 y Walras): el de costos de transacción 
(Coase y Williamson); el evolutivo (Dosi, Pawlt y 
Soete), y el de mercados organizados (Ludwall). 

La escuela neoclásica ortodoxa. Este 
enfoque data de la primera década del presente 
siglo, y concibe a la empresa como un agente 
maximizador de funciones de utilidad, suponiendo 
que las oportunidades tecnológicas están dadas 
exógenamente como la funCión de producción o la 
de costos. Y considera a los fenómenos que 
determinan los costos de la empresa como 
acontecimientos tecnológicos que tienen lugar 
dentro de una 'caja negra', por lo que la tarea de 
investigar lo que ocurre en ella la asigna a los 
ingenieros industriales 

También concibe el sistema económIco 
como un sistema en equilibrio, con infimlos 
compradores (clientes, consumidores. usuaTlOs) e 
infinitos vendedores (productores, proveedores, 
fabricantes, industriales). Supone que los agentes 
económicos son anónimos, pues no se conocen 
entre si de manera directa. pues. su contacto se 
realiza con la mediación del mercado. El ultImo 
representa un mecanismo de enlace que los 
vincula y hace reconocibles. Las deciSiones 
económicas que deben tomar tanto los 
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proveedores de bienes como los usuarios ocurren 
en un entorno gobernado por los sigUientes 
supuestos: 1) la relación entre proveedores y 
clientes anónimos se establece por mediO de un 
mercado perfectamente competitivo o puro. 2) La 
fFoI:¡d6n QUA establecen ambos agentes 
econ6mlcos es estrictamente comercial, o sea, de 
compraventa de bienes o servicios 3) Los 
agentes poseen racionalidad ilimitada, es deCir, en 
la relación de compraventa el único objetivo de los 
proveedores y 10$ consumidores es maximizar el 
beneficio y la utilidad. 4) La información con que 
cuentan los proveedores y clientes en la toma de 
decisiones es perfecta y cuantitativa, es decir, los 
agentes tienen un conocimiento perfecto, exacto y 
oportuno de las cantidades y los precios de los 
bienes y factores disponibles en el sistema de 
mercados puros, Esto Significa Que las empresas 
pueden tomar la mejor decisión maximizadora si 
disponen sólo de la Información sobre precIo y 
cantidad En este sentido, el neoclásico de 
mercados puros es un sistema en el que no existe 
incertidumbre 

La teoria de los costos de 
transacción. Este enfoque surge en la década de 
los treinta y su principal exponente inicial es 
Ronald Coase. quien sugiere que el mercado y las 
empresas son medios alternativos de organización 
económica, y, al criticar la noción de la 'caja 
negra', afirmó que una empresa surgiría e 
Intentarla extender su campo de control mientras 
sus costos de producción internos fueran menores 
que los de lograr el mismo resultado mediante 
transacciones de mercado. 

Este enfoque teórico reconoce la 
existencia de 'fallas en los mercados' que anulan 
algunos de los supuestos establecidos por la 
economía neoclásica. Tales fallas se asocian a las 
siguientes características de los agentes 
económicos: toma de decisiones bajo 
incertidumbre, racionalidad limitada y 
comportamiento oportunista de los agentes 
[Wllliamson, '9751, En estas condiciones las 
señales de los precIos son insufiCientes para una 
toma de deCisiones efiCiente, por lo que la 
organización interna de las empresas podría 
sustituir al intercambio mediado por el mercado 

La reorla evolutiva de la empresa, 
Parte de una concepción de ésta completamente 
distinta de la que la postula el enfoque neoclasico 
En lugar de la tipica empresa neocláSica que 
opera con una tecnología dada, fácil de reproducir 
y de usar, disponible públicamente como si se 
tratara de una 'reserva' o 'alberca' de 
conOCimiento tecnológico, la escuela evolutiva 
propone empresas diferenciadas 
tecnológicamente, con distintas habilidades 
trayectorias tecnológicas específicas y dIferentes 
capaCidades de aprendizaje y mecanismos de 
procesamIento de informaCión Según este 
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enfoque las empresas buscarán mejorar Ij 

diversificar sus tecnologías en las zonas donde 
puedan construirlas y aplicarlas, con base en las 
ya existentes. La trayectoria tecnológica de una 
empresa depende mucho de la que ha sido capaz 
de real~ar en el pasado. En otras palabras, la 
direCCión del cambiO téCniCO en las empresas 'se 
define la mayorla de las veces por el grado de 
avance de las tecnologlas en uso en ellas Asi, el 
cambio técnico es en gran medida una actividad 
acumulativa, localizada e ldl0Slncrátlca, según 
DOSI, Pavitt y Soete (1990). 

Con base en la trayectofla tecnológica 
de las empresas y las formas y grados de 
apropiabilidad de los avances tecnológicos, Dosi, 
Pavitt y Soete presentan una taxonomia que 
permite pensar distintas formas de la relación 
proveedor-usuario Estos autores distinguen 
cuatro categorías de empresas dominadas por los 
oferentes; intensivas en escala, oferentes 
especializados, y basadas en la CIencia, (Cuadro 
1,2), 

El enfoque de los mercados 
organizados de LudvalJ, Este análiSIS no se basa 
en supuestos de comportamiento muy especificas, 
como son los casos de la escuela neoclásica y la 
teorla de costos de transacción Más bien se 
aplica a unidades económicas optImIzadoras que 
trabajan en condiciones de racionalidad limitada e 
incertidumbre Según Ludval1, lti relación entre 
proveedores y usuarios no se da en un mercado 
puro ni en una jerarqula Para él estas dos 
estructuras son puntos polares que sólo pueden 
ocurnr en forma muy hmltada. El mtroduce el 
concepto de mercados orgamzados, defintdo 
como una relación de bienes, información y 
conocimientos, que incluye vartos. elementos de 
organización, tales como: i) intercambIO mutuo de 
información sobre las cualidades de los productos 
y de habilidades técnicas; ii) relaciones sociales 
basadas en el dominio y la confianza, y 1Í1) 
cooperación técnica directa entre el proveedor y el 
usuario potencial. A medl'da que los mercados 
organizados permiten el flujo bidireCCIonal de la 
informaCión, con la cooperación entre los agentes 
participantes, se desarrolla una nueva modalidad 
de aprendizaje basada en la Interacción de 
productores y usuanos el aprendizaje interactivo 
Este proceso retroalimenta al sistema. eleva tanto 
la cahdad cuanto la cantidad de InformaCión y 
fortalece los canales y Jos códigos de 
comunicaCión, lo cual propiCia una ac!!vidad 
innovadora más intensa en los proveedores y 
clientes ludvall considera que el elemento 
determinante que impulsa a proveedores y 
usuarios a mtercamblar informaCión cuahtatlva y a 
cooperar de manera dlfecla es la unidad entre las 
oportunidades tecnológIcas, por parte de los 
primeros. y neceSidades tecnológicas, por los 
segundOS Sin embargo, no deja de señalar que 
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en la relación, aparte de .Ios vinculos de 
cooperación y los intercambios de información 
cualitativa. hay elementos de poder y dominio. de 
lealtad y confianza. 

Para Lara, Corona y Suendia 
(1997:'10) ael mercado organizado ofrece un 
marco analnico mAs IP'Opiado para analizar ca 
relación proveedor~e. toda vez que: i) las 
unidades formalmente independientes cuentan 
con mayor nexibilidad en la loma de decisiones 
que en el caso de una jerarqula; b) permite 
establecer canales y códigos de informaci6n que 
reducen la incertidumbre; iii) La confianza mutua y 
los lazos de cooperaci6n dismnuyen el 
comportamiento oportunista, presente en las 
relaciones contractuales al estilo WiUiamson, y Iv) 
proporciona un ambiente adecuado para los 
procesos de aprendizaje interactivo y la actividad 
innovador .. de ras empresas.· 

./.5.1.3 La discusión reciente: ¿Por qué 
se establecen las relaciones e/lente
proveedor y cómo se confotman? 

Hemos visto qUe a lo largo del tiempo las 
concepciones sobre las relaciones cliente

proveedor muestran diferencias: que esUn 
ampliamente rebasados los planteamientos 
neoclásicos que las reducen al 6mbito 
econ6miccH:omercial bajo supuestos 
simplifacadores; 1a que concepciones posteriores 
incorporan nuevas consideraciones, 
diferenciando tanto el énfasis en algunas 
caraderlsticas det proceso (como los costos de 
transacción. la complejidad del produdO. etc.~ 

como ef alcance de dichas reJaciones 
(comerciales, tecnológicas, de información. etc.). 
AsUnismo, que en estas últimas concepciones se 
plantean heterogeneidades en téfminos de poder 
de negociación. de jerarquiZaci6n de dientes
proveedores, etc. En este apartado se precisa 
sobre dichas particularidades, en tomo a dos 
preguntas ¿por qué las empresas establecen este 
tipo de retaciones? y ¿cuál es el resunado de las 
redes que se conforman? !J.J respecto. para tratar 
de responder a la primera pregunta se aborda el 
problema bajo dos niveles de análisis. el primero, 
de corte general. que ubica la discusión al nivel 
de Jos modelos productivos. '1 el segundo, más 
particularmente. en términos de las ventajas y 
desventajas que ofrecen estas relaciones para las 

c-MSosepbt4eaqueen~~ 
.., son ~. cornefCiaIes. en ~ se pretende 
ltIpOI'II!II' que estn caoderl$lica$ !"ID apetan lo nx- , son da 
.. principUea ~ que se negGC*I en&re las emp'HiI$. 

Sin emt.rgo. IW del'"1IIbón en las aiIuacionn d.IaIe$ de 
competenci8 , los nuevos J*8diomH gerenciales ... que se 
cumplan OCros requisilac pata que ..... lICORIe5 earo 1M 
intereses de las emprvsa Inwolucradas 
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contrapartes Involucradas. remibendo a un nivel 
de potencialidades de poder para el 
eslablecimiento de dichas relaciones Con 
respecto a la segunda pregunta. sobre la 
conformación de las refaciones diente.pt'oveedor, 
se afoca el problema. prmeramenl:e, en téOT1inos 
del aspecto privilegiado en la literatura actual: la 
complejidad deJ produc.to; para. finalmente. 
presentar una serie de ~poIoglas· de las 
relaciones diente-proveedor que se desprenden 
de las distintas posiciones. 

a) lIS relaciones ~or en el eje 
de los diferentes modelos productivos 

las relaciones que establecen las empresas para 
produCÍf, como se seftaló no son novedosas. Sin 
embargo, desde los cincuenta constituyen uno de 
los principales· ejes en la discusión sobre la 
concepci6n misma de la empresa o del modelo 
productivo. tomando ccmo casos tlpico-ideales 
opuestos a las empresas estadounídenses 
(fordistas) '1 a las empresas japonesas (toyoüstas, 
posfordistas, elc.) Antes de presentar las 
principales caracteristicas. ampliamente 
aceptadas. de estos modelos, es importante 
considerar su principal limitaci6n que es su 
carllcter reduccionista '1 dicotÓftuco o binario, 
fuertemente cuestionado emplricamente (De la 
Garza et al.. 1998:32). Asimismo, que otra 
allernativa conceptual para intentar superarlo ha 
consistido en denominar al espacio de 
combinaciones organizacionales entre ellos -
infinito, por cierto- corno "hibridación". 1" (Micheli. 
1996 b): o el modelo de coloraciones de Ruigrok 
el al, (1991'. 20 Sin embargo. si se considera 
pertinente hacer referencia a este modelo 
dicotómico por estar en el centro de las 
discusiones actuales: porque constitu~e un 
conjunto de innovadones lrascendentat •1 a la 
vez que la asimilación del sistema Iogistico de las 

Mich.& (1. bl pIanIa la hicSridez del modaIo 
produdówo ~ .. 8bonIw .. probIotma sobrio IW 

Iransf~ t.ciIo --,.n.. 
• RuigroIr: el ... pIDpQIWn UII modela par ... ...aIIsis eN 
leN; encadenamienIoI ~ qu" oIrec:a cuaIIo Iorma$ 
lipioD-id •• 1es c:on besa en cinc:o lICIores. qua penni'le ,núIIipIe. 
~. Se hace ... rel<trencia mas eo:plicila .. nte 
trao.jo en ef epartado 1.2 poi Cenet '-nck -. paq los 
MiudiM leniIoriaIes. 
" Coña! (1992 .:13--1.). aoI\lIIa qu.-e/·,is!IItOIQ TD'jOI .. · 
o s.i se prer ... " 01 ohnismo. ~ IIn coqVnto dIr 
irlrxwac:iones ..... orvadzaddn ary.t ~i¡¡.$ ~ 
.a lo ~.., AI,epoc.. ~ las .. _as.." Ú cwvanil.-::fóol 
~s pM eI,.)'fo:wisIntt l' • ~". As.mistno. de!ne .. 
conr:epIo de ~ dIt ,. ~zadón eorno -cuaIquief 
modIf.:aeioll da la orqanizal::iOn que 58 lradtW;;<l en una 
......,z .. cla da con:eptos ,, __ .., ur.> o 'f""", de 1M ambitcI$ 
__ que QDI1StiIvyerI Ras Iécnicas. ele .. /ogtsbCe. .. 
~aal.aS~y,.~aa l.JnIa" .. 
los puH10& ele Abajo' (pag. 1"'1, 
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compañias Japonesas constituye un objebvo de 
las empresas oCCidentales fabricanles de 
autopartes (Lara, Corona y Buendla, 1997.117), 
lo cual es corroborado en el VII de esta tesis, 
aunque se avanza en una caracterización mas 
ccm~~, 

Como se mencionó, los modelos Upico. 
ideales de las empresas fordista-taylonsta y la 
}8ponesa son opuestos en su con;unlo y en sus 
particularidades, replantean el concepto de 
empresa a su mlerior y en su relaCIÓn con ouas 
empresas como con su contexto social. Esto ha 
sido tratado por mUltiples autores, destacando 
entre la literatura consultada los trabajos de 
Coriat, Aoki, Ishikawa y Bailan. 

En esle apartado inleresa referirse 
primordialmente a las relaciones entre empresas. 
Siguiendo con el esquema planteado por 
ViUavicenClo et al. (1996:234-235), (Cuadro 1.1), 
éstos autores se"'alan corno caracteristicas de la 
empiesa tayJorista-fordistas: las relaciones entre 
empresas son de competencia y desconfianza, la 
mteracción entre productor-usuario es puntual y la 
emPfesa tiende a operar aisladamente, Mientras 
que la empresa japonesa (denominada por ellos 
como ·organizaClón volcada a la innovación), 
tiene entre sus características: las relaciones 
entre las empresas son de 
competencia/cooperación. es intensa y duradera 
la relaCIón productor-usuano, la empresa forma 
parte de una red' transferencia de información 
entre el grupo de empresas y tendencia a la 
Integración tecnológica entre empresas. 

Para lara. Corona y Buendia 
(1997:117), mientras que en un conlexto de 
mcertidumbre interna y externa, la empresa 
fordista tendió a crear un sistema cerrado e 
insensible al mercado y a su propia diferenciación 
interna; mostrando una rigidez que se asocia 
usualmente a los sIguientes factores: naturaleza 
organizatlVa jerarquica; flujos de comunicacióo 
vertical; diVIsión del trabajo inflexible, y altos 
inventarios para amortiguar las crisis e 
mcapacldades de las empresas; y, esta forma de 
regulación interna de las empresas lordistas lleva 
a establecer haCia fuera una regulación no 
cooperatIva con los proveedores. asi como formas 
más bien defensivas y correctivas cuando se Irata 
de construir respuestas a las contingencias 
tnternas y externas 

En OpOSICIón, la empresa japonesa, 
sobre todo la de automotores, enfrenta esle 
conlexto por mediO de la asimilación de la 
incertidumbre del entorno a base de establecer a) 
sislemas más abiertos. b) formas de organización 
más estables. Inlegradas y a la vez mas 
funcionales y eficientes para procesar información 
que las de las empresas occidentales; C) sistemas 
de autO(regulaclón que estabdizan y contnbuyen a 
la evolUCIón y dIferenciaCión Interna (dIverSIdad) 
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de cada subsistema de organrzaclón. d) una 
estructura de adquisición de conOCImientos y 
resolUCIón de problemas que combma procesos 
de formalizaCIón y centralización con las formas 
de aprendIZaje, para/elas a la jerarquía, altamenle 
~entral>l3M!r. P~ndole constlluiIse. en. 
una empresa ncxible, en un laboratorio de 
mformación y evotucionar en relación con olras 
empresas a las que se Integran como redes, 2~ 
(Cuadro 1,3). 

b} LAs relaciones clienl.proveedor como 
relacionfl$ de poder 

¿Por qué las empfesas con mayor capacidad 
económica y tecnológica optan por desconcenlrar 
una o Varias fases productivas hacia otras 
empresas, y con ello poder? Parte de la respuesta 
se encuentra en el apartado antenor. donde se 
hace referenCIa hacia una forma diferente de 
concebir tanto a la empresa propiamente dicha 
como a sus re{aciones con otras, es decir, rem~e 
a la asimilación de un modelo productivo diferente 
que, entre otras caraderlsticas, privilegia a la 
integraci6n horizontal sobre la vertical Otra parte 
de la respuesta remite a la combinación de 
ventajas (y desventajas) que representan para las 
empresas invoJuccadas este tipo de interacciones 
A ellas nos remitimos. 

Un primer aspecto a considerar es que 
se Irata de relaCiones activas, bilalerales y 
desl9uales entre empresas. es deCIr, estas 
empresas cuentan con una capaCidad de deciSión 
o margen de maniobra que ejercen cuando 
deCiden establecer relaciones económicas y 
tecnológicas. sin embargo. bajo condiciones 

" p.,. t.r., Corooa, Buendia (,991110.122), ~ 
arquileclura organizacional japonesa permite desa.rrollar formas 
I1el<ibles pero estables, condieiorIn bIi&lcas para sobre'livir r 
defender sus lirm8$. es deo;W, eonaervar seIed~e w. 
rutinas , formu organil8Iin$ mia exitos.S; por otro lado. te 

ildapt¡on de manera ÍIgII al entomo a partir de desaprender 
aprender, modifICa( algunas rutifln o parles di! sus par.JdiglTlas 
lecnoIógicos, organinliVO$ de ...... man8f'll nelCible. cualidildM 
que les permit8fl enfrenIaRe a la incertidumbre y competir por la 
apropiación de recursos escasos AsI. la fabrICa japone$;l se 
presenla no sólo como un cenlro de manufaclula SIlIO como un 
labotalorro o espacIO donde se procesa información. poi" lo cual 
se ha convertido en el me;or ejemplo de la na'l/r;a'ela de ~ 
empresa como un s.islema ..,Iegrado por 1fIemetr~ ~ Y 
~ por los l7up$ de inIonnKión. AsiITllSmO. e{ caso del 
congkomelado de emp<tIUS japOnesas de la Induslria de 
aulomolores iluslra la impOt1i1ncia del surgimiento de redes pala 
onlercambi.... informacióo. res.ol_ problemas de maner~ 

con;unla y compartir uperiencias, conoc,mienlos. lo que les ha 
permilido CDeYOIucionaf. sobreVl"... y compMrr con altoS 
conglomer;odo$ o redM noocion¡¡les e ",lernac_le$. las 
etnpr8$aS compit8fl dentro de conglomerados Por aira ~rte 
lamblen planlean dirreullades para el cambio del porradigma 
lordrsta. que abarcan dnde In eslruelutas OI'oanu"II\/;o' 
altamen'c fOfln.oIltLadas y cen1mll<:adas como h3Mos •• ulonas 
CUnUfa y /IIr;IIquias de podllf con una 'arga t'ildicrón 
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frecuentemente de desigualdad. Por otra parte. es 
necesario diferenciar el tipo de decisiones que 
mantienen o concederi en esta relación. Al 
respecto. la distinción entre decisiones 
estrat6gicas de las decisiones operativas, 
se/\.lada por ADId (1990:35-361. es rundatnenlal 
para comprender ef probfema planteado. 

Aoki define como d«Wones .JI",,". de negocios "aquellas resoludones 
de negoc:ios de la empreu (organización 
corporativa) que establecen la estrudlmII bAsica 
de su operación"; y a las decisiones operativas 
como 8 adaplación de las primeras a las 
condiciones particulares de producci6n y a las 
nuctuaciones del merc:ado. n 

En et estabfecimiento de relaciones 
Ctiente-proveedOf la literatura privilegia tanto los 
motivos eeon6mlcos del cliente, como la 
complejidad del producto "intercambiado·, Para el 
primer caSI,), frec:uentementfr se enfatiza en los 
llamados co.stos de transacción (de Coase y 
Williamson J. según tos cuales una empresa 
mtentarfa extender Su c8mpo de control mientras 
Sus costos de producci6n internos fueran menores 
que los de lograr el mismo resultado mediante 
transacciones de mercado Clara. Corona y 
Buendla (1997:113),101 Y, el segundo es 
considerado como fundamental para la 
jef8fquizaci6n de las relaciones entre empresas. 

No obstante. al privilegio encontrado en 
la literatura por la teorfa de los costos de 
transacción. es posible identificar otros motivos 
que no son ubicables necesariamente en cficho 
planteamiento 'f que propician et establecimiento 
de relaciones. Uno tiene que ver aspecto 
eeonómico-.financ:ieros; otro por cuestiones 
organizacionales y uno milis con las condiciones 
sociales y económicas a nivet macro. 

Sobre el primero, resaltan dos 
problemas: la disponibilidad de recunoos 
financieros 'f la apropiación de las rentas 
generadas. En el caso del argumento de la escasa 
disponibilidad de recursos financieros propios pG( 

parte de las empresas, Aoki (1990;205) la 
contradice, por lo menos para el caso de las 
empresas japonesas, seftelando que -si esta tuera 

Según Aoti, __ 1M! la C8!egllfia de ~ 

esUlItigicas de negocio&.: las ...... ¡j¡:acio:_ c:on fesp.o:tO. la 
--..on .... _ equipo r I'dirc:ios, .. diNcción de la 
.. • " :'6, r ~ pridica. ea diNrsl'~, Olí como la 
Idquisición , "..,g de ~. Y. _ dec:isioo.a operatW\ts las 

.. , ... "'" ~ , lIumanas ... ....oIueión (como 
desped.ao. en las ~. produclor. dtIeduosos , 
...... GImIICbd del InIba;edIIfl. .,í como las ~ 
~deI nweado. 

c-.. Durinit , ~ (t'"~1 daülCan 
los CD5Ios de ~"":.I de infGlm8Ción .... ~ 
del pnIdueIo o la aituaai6n ~ del ~ c:onItatIonle; b) 
~. que se onginM .... la ebIbcoci6n de b$ 
doQmenIOI.., el de ad .. ¡j¡;i¡t¡aclól1, 
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la unica razón. y no hubiera ninguna venlala 
intrlnseca de tas relaciones subcontractuales 
sobre la Integración mas completa. la primera 
habrfa sido reemplazada gradualmente por la 
segunda a medida que la tasa de aecimiento de 
la economla se reducian y los recursos de la 
empresa-J se acumulaban en los setenta y a 
principios de los ochenta. Por el contrario, el grado 
en que la emPfl!'Sa-J se basa en las relaciones 
subcontractuales. se ha inaementado durante ese 
periodO. Esto también contradice la tesis de Alfred 
Chandler de que la tendencia de las economlas 
modernas es hacia una producción cada vez más 
integrada verticalmente, - El propio Aokl 
(1990: 196) también refiere al problema de la 
apropiación de las rentas. -el grupo subcontratista 
no parece ser sólo un instrumento que entrega 
una renta monopsónica a la principat empresa 
centralista, sino que parece existir por razones de 
eficiencia productiva e informativa, que originan la 
cuasi-renta unica a la relación entre la empresa 
contratista principal y los subcontratistas, Al9unos 
subcontratistas de Rlvel supenor y sus empleados 
parecen tener considerable poder de negociación 
sobre la forma en que se comparte e~ cuasi-
renta." 

Las cuestiones organizacionales estan 
referidas a probkmas de tamaflo de las empresas 
como a las nuevas posibilidades de desatrono de 
información que ofrece la interat.:ciÓn entre las 
empresas y a la distnbución de los riesgos, 
Corona, Dutrénit y Hernández (1994:686) plantean 
que -mientras crece mas la empresa y aumenta et 
grado de integración vertical. la jerarquía se 
vuelve más compleja. Si no cambia su forma de 
organizarse (los limites del crecimiento y la 
inlegración de la empresa estan determinados en 
alto grado por la forma en que esla organizada la 
actividad produdiva y por ta capacidad para 
cambiar y adaptarse a las circunstancias). no sólo 
se producen deseconomias transaccionales en las 
empresas. sino que también se presentan 
deformaciones en la comunicación y en tos flujos 
internos de infonnación," 

Estos mismos autOl'es (op. cit'687). 
se~alan que "en muchos casos ta interacción 
entre productores y usuarios asume la forma de 
cooperación directa entre ambos para solucionar 
un problema especifico del usuario, o desarrollar y 
prObar nuevos productos. A medida en que los 
mercados organizados permiten el flujo de 
información y la cooperación entre los agentes, se 
desarrolla una nueva modatidad de aprendizaje 
basada en la interacción entre productores y 
usuarios, que Ludwall llama '19a((1;ng by 
interaction' Este proceso retroalimenta al Sistema, 
eleva la calidad y la cantidad de la infOfTOación y 
fortalece los canales y los códigos eXistentes, todo 
lo cual resulta en una actividad innovadora mas 
intensa- En ténninos de tas relaCiones de poder, 
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sel"lalan que 'con frecuencia en los mercados 
organizados (al estilo LudvaU¡ se presentan 
relaciones de dominio entre agentes. Esto 
depende del lamal"lo de las unidades productoras 
o usuarias, del tipo de producto, de Su odo de 
ViOd, dd poút:r TilldnciuH,J út: Ulld de tdS: parteS o 

de su superioridad cientlfica '1 tecnológica de 
alguno de los contratantes. Sin embargo, debe 
destacarse que las relaciones se caracterizan por 
el respeto y la confianza mutua generadas a partir 
de los procesos de interacción." (op. d\.:687) 

Por su parte, Mungaray (1988:5-6), 
desde la perspectiva de los costos de transacción, 
afirma que 'como la integración vertical en la 
empresa tiende a internalizar costos frente a los 
precios de mercados adversos, la desintegración 
tiende a externalizar costos en relación a los 
precios de mercado favorables (Seott 1990:35-6) 
Como el proceso de desmtegraCión está en 
función directa de la incertidumbre, se onenta más 
por cambios organizacionales que tecnológicos, 
que permitan eslablecer la red de subcontratación 
para responder a la demanda del mercado, 
disminuir los costos medios y no incurrir en costos 
de transacción adicsonales que Impacten los 
beneficios. " 

Los contextos socioeconómicos 
nacionales desempel"lan un papel central en la 
conformación de relaciones cliente'proveedor '1 se 
expresan tanto en las formas mternas de 
organización de las empresas como al conjunto de 
ellas e, incluso, el por qué promueven inverSiones 
en terceros paises. El caso Japonés es 
interesante, '1 al respecto Aokl remite a dos 
problemas: el abatimiento de costos y a los 
mercados internos de trabajo. Sobre el primero 
seflala que, "desde el reajuste del tipo de cambio, 
que empezó con la intervención del Grupo de los 
Cinco (G.5) en el 0101"10 de 1985 '1 se aceleró por 
los menores COstos de energla '1 de otros 
materiales, las ventajas de la producción de bajo 
costo de los subcontratistas de menor nivel están 
siendo superada por la oferta, pOlenoalmente de 
costo más bajo, del exterior. Las manufacturas 
principales han empezado a consIderar el mento 
relativo de oblener abaslecimlentos del exterior, 
'la sea mediante proveedores extranjeros y/o sus 
propios subsldlanos En la medida en que los 
subcontrallstas fuertes de primer nIVel estan 
buscando bases extranjeras de operaCión. la 
sustitución por proveedores extranjeros (o por 
subSidiarias japonesas en olros paises) podría no 
afectar al primer grupo Inmediato, aunque puede 
tener en las oportunidades de empleo en el nivel 
Infenor del grupo subcontrallsta Aun esta por 
verse, sin embargo, si el fenómeno del dilema de 
la democracia industna! Hegara o no a 
manifestarse en forma de un crecienle desempJeo 
a nrvel macro· (Aoki. 1990214) Y. enfatizando en 
dicho dilema. plantea que 'el Juego de negocIación 
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sugIere que la empresa de coaliCIón tIende de 
coaliCIón tiende a limitar el numero de sus 
empleados con el fin de proteger los intereses 
creados de sus empleados antiguos. He llamado a 
este fenómeno 'dilema de la democracsa 
irnfustri::f, porq".:e- te YCl 4! SH" ~ 
anllguos es fortalecida dentro de la empresa en 
perjUicio de quienes están fuera. He sostenido que 
este dilema se manifiesla en la empresa.J en 
forma de un status diferencial de empleo (como el 
de los trabajadores de tiempo parcial) y he 
sugerido que, en Cierta medida. la creclenle 
creación de subsidiarias '1 la dependenCia en 
subconlratistas por la empresa ... J podria ser un 
fenómeno similar, Esto podria parecerse a la vieja 
hipótesis de la estructura dual las grandes 
empresas japonesas explolan sus posiciones 
monopsOnicas para utilizar proveedores 
subcontratistas como mediO para amortiguar el 
cldo económico· (Aokl, 1990:195) 

Lara. Corona '1 Buendia ofrecen una 
propuesta que, a partir del intercambio de 
información, integra las distintas condlcionanles 
que ,"nuyen sobre las relaciones clienle-
proveedor Para ellos, 'exlsten condiciOnes a favor 
del IOtercambio de informaCión entre proveedores 
'1 usuarios, entre divisiones '1 entre empresas. que 
dependen de las formas de propiedad. el tipo de 
contrato yla magnitud del costo dfl transición. de 
la naturaleza del entorno para las empresas 
(hostil Inestable, complejO ambiguo, etc) 
IMlntzberg, 1979); de las trayectonas tecnológicas 
de las empresas, SI son complemenlanas o 
convergentes (Dosi et al. 1984), de la edad, 
tamaflo e historia de la empresa, '1 del cido de 
vida del producto '1 el proceso (Porter, 1990, y 
Vernon, 1979)." (1997119-120) Asimismo, 
agregan olros relativos más a la calidad '1 el ritmo 
de estas relaciones, como '1} la velOCidad a la que 
se crean nuevas tecnologías (Insumos, equipos, 
formas administratIVas '1 organizaclonales) asi 
como a la que envejecen. 'l. el acortamlenlo del 
ciclo de vida de los productos. 11) la hansferencla 
de crocesos productivos. que muchas veces 
restruClura las cadenas Industnales y los 
conglomerados de empresas, lil) los mercadOS 
nac¡:Ylales '1 mundiales a lOS que se destina la 
producción, cada vez mas Inestables. COmplejOS y 
eXlge.'1les, y IV) la ~ompetencla cada vez mas 
intensa '1 el cambiO en las actitudes y la calidad de 
la fuerza de trabajO (educaCión '1 experiencia), que 
perrn,¡en '1 obligan a modificar la relaCión 
proveedor-usuario· (op CI! 120) Y. por otra parte, 
reml;en a los problemas para procurar dicho 
Inler::amblO, 'desde la perspectiva de la empresa 
que proporciona la Información sobre sus 
procesos y la calidad de los mismos resulta 
delicado, pues puede eVidenciar fácilmente sus 
deflc enclas. tanto en eqUipos. organizacIón y 
(ecu' .. os humanos cuanto en dlrecclon I J eXlsle 
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cierta incertidumbre de que lB informacIón 
tecnológica que le entrega la empresa proveedora 
a la usuaria pueda utilizarse de una forma 
oportunista y compartirse con empresas rivales 
También existe el temor de que tal información 
pueda servir a la empresa usuaria para negodar 
un nuevo contrato sobre bases aSImétricas de 
conocimientos' (Op. cit.:122-123) 

Por su parte, Ballon (' 996: 76-92) 
seflela beneficios y desventajas desde la 
perspectiva de los pequetlos proveedores de 
Indale económicas, técnicas y organizacionales, 
apoyado en infennación de la Cimara de 
Comercio de Tokio, (Cuadros 1,4 Y I,S), 

En s'ntesis, la conformación de 
relaciones cliente-proveedor es compleja y para 
su análisis frecuente Se reeurre a los motivos de 
las empresas contratistas, siendo escasos los 
trabajos que abordan da manera comparativa los 
motivos que ponderan ambas empresas, Al 
respecto son interesantes los planteamientos da 
Altenburg el al. (1998:8-12), segün los cuales: el 
cliente (contratista, según estos autores) decide 
adquirir productos o !leorvicios de un tercero, si 
éste ofrecen ven lajas en cuanto costos de 
factores (trabajo, recursos naturales, capital); 
productividad (técnicas, de capital humano, 
organizat",as); flexibilidad en producción y 
riesgos, y ventajas de especialiZación. 25 Por olra 
parte, las desventajas que puede enfrentar son los 
altos costos derivados de la coordinación y las 
deficIencias en la calidad y tiempo de entrega 
Para el proveedor (subcontratistas, segün estos 
autores), las principales ventajas son: al acceso a 
nuevos mercados; el aprovechamiento de la 
capacidad instalada, y el incremento de la 
capacidad tecnológica. Y, las desventajas son: la 
cesión de autonomla (decisiones estratégicas, en 
términos de Aoki); y el asumir riesgos y coslos 
ante la fluctuación de la demanda. 

Estas relaciones de poder generan 
grados diferenciales de dependencia entre las 
empresas en función de la complejidad 
tecnológica del producto y la diversidad de 
oferentes/demandantes. Para Altenburg et 8. 
(1998:12), el grado de dependencia aconómica da 
una empresa A (cliente) S8 determina mediante 
los dos factores ser'lelado$ de la manera siguiente: 
A es tanto menos dependiente cuanto menos 
{proveedores) y que sean sustituibles entre si. Y, 
mas dependiente, cuando mayor capacidad 
tecnológica tenga el proveedor, dedo que esto lo 
hace indispensable y reduce la posibilidad de 
recurrir a la producción propia o a la cooperación 

Aokl (19g0.207) k" .. la ~I\" veol3¡3 ildiclooal pilll ,,1 
elieolo: el (;golrol IIl.11ónomo do eaUdad por P'l11. dol 
tllbeonlfaUsln, quo pOlmilO al mQoofllelulOIo p!"io~1 .Iiminor 
trilluljos •• peclaWzlldDS do iOlpección y lodut:o 01 cO.lo d, 
dueel,.lf p!"oduCtOI tarminudoa 011 trI I)IUCllatl en 1 ... r ..... _ 
nnlllea dol plO<:OIO do produce Ion. 
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con otros proveedores potenCIales 'Tamblén 
seflalan dos tipos de COopefOClón (reciproca) 
cuando la dependenCIa es alta para ambas 
empresas, '1 {com8fClaH cuando es marginal para 
ellas. 

Para Mungaray, la conformaCIón de 
redes chente-proveedor, que nnplican para las 
empresas el sacrificio de independencia, se deriva 
de dos condiciones y una actitud. En el primer 
sentido, se encuentran unas de ·caracter técnico· 
economico, liene que ver con las economias de 
escata que requieren construlf en el ámbito 
microecon6mico ( ... ) con el ámbrto 
macroeconómico y la necesidad de cO'tltrarrestar 
los efectos adversos que sobre el capital y el 
trabajo han tenido los programas de 
estabiliZación: (Mungaray, 1998·S). Y, para la 
segunda refiere hacia una 'cultura de 
subcontratación (donde este] tipo de asociaciÓn 
representa una forma de encadenamiento 
productivo que bajo ciertas cirC\lnstancias se 
conlllerte en promotora de competitividad e 
innovación tecnológica. Su desarrollo eSla en 
fuf\Ción de la me;orfll real dft las empresas debido 
a dicha relación, le valorIZación de la 
subcontratación, las expectativas que se tengan y 
las ventajas competitivas que se Iratan de 
desarrollar a través de la misma." (Mungaray, 
1998:6) 

Por otra parto, estableee dos IlpOS de 
subcontratación, en función de 11'1 empresa que 
contrata y de la empresa que es contratada. A la 
primera la denomina como subcontratación activa. 
realiZada generalmente por grandes empresa y 
medianas que subcontratan a micros y pequefles -
sin embargo, en ocaSiones, estas ültimas pueden 
actuar también como subcontretantes de otras de 
similar lamatlo-, los principales motivos son 'el 
acceso a recursos de la balanza r:nmerciat (IM/S) 
y la estrategia de abatir costos de energla para 
mejorer su competitividad (EN). Esto significa que 
en la medida en que las mlCros y pequetlas 
empresas puedan acudir a recursos para fmanciar 
la compra de maquinaria y el capital de trabajo. 
pueden ampliar su nivel de producción, e incluso 
financiar a otres pequeftas empresas para cumplir 
programas de producción sin incurrir en cost'Js 
adicionales. Igualmente, la estrategia de mejorar 
su competitividad abatiendo los coslOS de energla. 
estimula la descentralización de sus actIVIdades 
hacia otras micro y pequeflas empresas. {MIentras 
que) la subcontralación pasiva se explIca 
directamente por los problemas laborales que 
genera la alta rotaci6n de personal (PLR), aSI 
como por los determinanles de la competitIVidad 
de este tipo de empreses en el mercado nacional 
(leN). Es Importante senalar que el gran peso de 
este tipo de subcontratación tiene en las practIcas 
de las micro }' pequel"las empreses. se expltca pOr 
las expectatIvas negativas que este tipO de 
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empresas tienen respeclo al apoyo gubernamental 
para mejorar por lo que, en la medida en que 
dichas expectativas disminuyen, buscan 
vincularse a prácticas de subcontrataClón pasiva 
que mejoren su situación económica, aunque no 
mejoren de manera directa e inmediata su 
practicas prOductivas, (Mungaray, 1 f:I!:I~, tl ) 

e) Jerarquizadón de las rolaciones cliente. 
proveedor 

Las relaciones cliente-proveedor que establecen 
las empresas son desiguales y, segun la literatura 
consultada, esto se encuentra en función de la 
complejidan tecnológica y el dominin de los 
productos mtercambiados, lo cual les confiere a 
las empresas poder de negociación de las cuasi
rentas diferenciales. ASimismo, son relaciones que 
rebasan la esfera comercial para proyectarse 
sobre la organización de conOCimiento y 
productiva de estas empresas Para analizar esta 
forma en que se combinan, estructuran o 
JerarqUIzan las empresas, me concentro en las 
empresas japonesas por ser ellas las que 
representan la forma más desarrollada y 
constituye el 'paradigma' a seguir por las olras 
En la industria de este pars se han desarrollo muy 
extensas relaCIones cliente-proveedor, sobre todo 
en ramas como la textil, vestido, maquinaria en 
general, c'::¡UlpO de transporte y equipo de 
precisión, (Cuadro 1.6), 

Asanuma es de los principales autores 
sobre la conformación de las relaCiones cllente
proveedor en las empresas Japonesas A sus 
trabajos recurren otros autores como Aokl y 
Canal. entre otros ya Citados en este trabaja, y, en 
esenCia, éstos retoman en lo fundamentat los 
planteamientos de aquel En el apartado Siguiente 
se pretende hacer una aportación a estos 
planteamientos pOniendo como eje explicatiVO la 
cooperación tecnológica y el origen de capital de 
manera combmada 

los principales resultados de Asanuma 
en la matena, según Conat, son la relaCión de 
subcontratlsmo es una relaCión a largo plazo cuya 
duración está determinada por el ciclo de Vlda de 
los productos, está mshluclOnahzada y 
JerarqUIzada, está contractuahzada, Objeto de 
procedimientos particulares, y es favorecedora de 
la mnovaclón y su Internallzaclón, (Coflal 1992 
a 101-102) Veamos estas cardcterl~tICélS. 
dejando para el (malla relativa a la Jerarqu:zaclón 

Es una relaCión a largo piazo porque 
establece como compromiso para ambas partes el 
Ciclo de Vida del producto y la pOSibilidad de 
continuar para otros nuevos productos Es 
mstltUClonallzada porque tos otorgantes (ClienteS) 
agrupan en asociaciones formales a sus 
prinCipales proveedores y subcontratlstas a las 
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cuales se les denomina Keiretsu. Los contratos 
que se establecen IniCian con un 'contrato de 
base-, o contrato de referenCia, con contenido 
general, al cual, posrenormente, se agregan 
contralos complementarios con diSposICiones 
detalladas Es favorecedora de la innovación por 
dOl> raZones la empresa olorgemtt! l>oe It:l>erva Ta 
pOSibilidad de modificar las espeCificaciones de 
las unidades pedidas, siendo un criteno 
Importante para ella la capaCidad de la empresa 
subcontratista para adaptarse, dejando en libertad 
a la subcontratista para que innove sobre sus 
procesos, estimulando o penalizando los 
resultados alcanzados via el pleclo base de la 
transacción, {Coriat, op ci!. ·102-111 l. 

Asanuma plantea que la empresa 
japonesa claSifica explíCitamente y, por tanto, 
jerarquiza a sus proveedores y, esta se decide y 
se forma también en el momento de las 
liCitaciones para las unidades y componentes que 
entran en la compOSICión der producto nuevo que 
la empresa ensambladora está a punto de lanzar 
al mercado Formula una primera distmción entre 
los 'productos comprados' o adquiridos en el 
mercado de los 'productos pedidos' Los 
productos comprados (rradad) son aquellos que 
se adquieren en el mercado tal cual -sobre 
catálogo podríamos declr-, y en cuya concepción 
la compañia ensambladora no ha contnbuido en 
modo alguno. ya que se conforma con 
mcorporarlos o utilizarlos en sus propIOs 
productos En este caso, se ha seleCCionado a la 
empresa oferente por la calidad de sus productos 
Ésta es la categoria de empresas con mayor 
autonomia haCia la ensambladora. Por otra parte. 
tos productos pedidos (ordered) Aquí distingue a 
su vez dos senes de productos, que tienen la 
caracterfstlca de manifestar cierto grado de control 
sobre el distribUidor, (Conat. op. elt 105-106) 

-La pnmera categoría abarca los productos 
cuyo diseño y concepción han Sido aprobados 
(deslgn approved) por la ensambladora sobre la 
base de las Simples espeCificaciones que emitIÓ en 
el momento de los lanzamientos de las liCitaCiones 
en este caso corresponde a las empresas 
distribUidoras sobre la base de un proyecto 
aprobado por el otorgante. garantizar la finalizaCión 
del producto y su faortcaclón Este tipO de 
proveedor que por tanto se encarga de la fase de 
-desarrollo· del producto, podrá hacer repercutir 
una parte de los costos de InvestIgación en su 
precIo de entrega De ello se deriva la regla de! 
comportam:ento del valor agregado de que. 
mlentras más grande es el grado de Innovación 
contenido en una unidad, más valor agregado le 
correspondera y pagará como talla ensambladora 

La segunda categorla (deslgn supplJed) se 
refiere a los productos dlsei'lados y concebIdos por 
el propio otorgante y cuya realizaCión confia a 
empresas seleCCionadas por él ConrlOadas aquí a 
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un simple papel de ejecutantes, las empresas 
seleccionadas ocupan una posición claramente 
subordinada. Aqul, la empresa ensambladora no se 
conforma con concebir el disetlo de las unidades 
sino que con frecuencia proporciona también el 
molde y las herramientas esenciales que permiten 
fabricarlas. Por regla general, para las unidades de 
esta categorla, la empresa ensambladora se 
esfuerza por hacer competir a varios proveedores 
que rivalizan entre si. Asimismo, a través de los 
consejos técnicos que regularmente se dispensan a 
las empresas subcontratistas, la empresa 
ensambladora logra una apreciación relativamente 
precisa de la capacidad de los distribuidores. De 
ello se deriva un poder de negociación bastante 
débil por parte de las empresas subcontrallstas, 
que se traduce también en márgenes y ganancias 
muy poco elevadas. ( ... 1 Incluso en esta situaCión 
en la que la empresa subcontratista esta confinada 
al principio a un papel de simple ejecución, el 
otorgante se esfuerza por dejar una libertad de 
evolución a su contratista ( ... ) para mantener en el 
subcontratista una tensión y un esphitu innovador." 
(Coriat, 1992 a:1()6..107). 

Por otra parte, las empresas japonesas 
tienden a abastecerse significativamente de 
productos elaborados por otras empresaS (cerca 
de 'A del total), aportando los proveedores 
generales Y.; los subcontratistas de ambas 
categorlas menos del 40%. las companias 
asociadas el 9%. (Cuadro 1,7). Asimismo, estas 
relaciones son diferencia bies segun el tipo de 
producto. Tomando como caso la industria 
automotriz, resalta el hecho que el menor numero 
de proveedores se ubican en las partes eléctricas 
y partes de chasis; mientras que el mayor en 
partes de motor, transmisiones y partes de 
carrocerla, (Cuadro 1.8). Por otra parte, tanto los 
clientes como los proveedores desean en el 
tiempo incrementar los grados de diversificación 
que presentan actualmente, (Cuadro 1.9). Esto. 
es entendible por la relación directa entre 
diversificadón con poder de negociación. 

Aoki (1990:195-196), presenta el caso 
de las empresas automotrices japonesas, las que 
más han desarrollado el esquema de la 
subcontración, y en particular el de Toyota, que 
cuenta con 100 proveedores de primer nivel, 5 .. 37 
de segundo y 35768 de tercer. Asimismo, refiere a 
la gran estabilidad de las empresas del primer 
grupo, ya que entre 1973 y 1984. sólo ¡res 
empresas salieron de la asociaCión de lOS 

proveedores de primer nivel de loyota, en ta:"lto 
que ingresaron 21. 

AOki, si bien retoma el concepto 
clasificatorio de Asanuma, basado en el hecho de 
sr el componente proporcionado es diser"lado por 
el propio proveedor bajo la aprClbación de la 
compafHa principal (pues ésta ultima sólo tiene un 
conocimiento incompleto de la tecnología de cue 
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se trate) o 51 es producido segun las 
espeCificaciones proporcionadas por la compatlJa 
principal, (Cuadro 1.10). Aporta en el análisis el 
concepto de cuas¡-inlegración, debido a que el 
grupo subcontratista tiene una naturaleza dual, 
integrado y autónomo, con el sentido de que la 
compa.,ia principal no esté tan integrada como la 
empresa-A (estadounidense o fordista), y, en 
cambio, su relación con los proveedores es mucho 
mas especifica y perdurable que en el casa de los 
contratos en el mercado. {Aoki, op. cit.: 206)15 

Lara, Corona y Buendla también 
retoman en esencia los planteamienlos de 
Asanuma. Plantean que las empresas 
ensambladoras "establecen un sistema de 
jerarquización de sus proveedores de acuerdo con 
tres criterios centrales: el dominio de los 
proveedores sobre sus procesos productivos y el 
conocimiento de la producción del contratista; su 
habilidad tecnológica (los proveedores pueden 
diset'lar el componente con la aprobaci6n de la 
ensambladora o bien proporcionarla según las 
especificaciones fijadas por esta última). y las 
actitudes hacia el riesgo, elemento que también 
puede estar determinado por la experiencia 
tecnológica de los subcontratistas." (Lara, Corona 
y Buendla, 1997:119). Pero avanzan en dos 
aspectos: incorporan el concepto de intensidad en 
la relación, dependiendo de la complejidad 
tecnológica de los productos del proveedor; y 
senalan algunos mecanismos que aplican los 
ensambladores para crear una relaci6n estable y 
eficiente con los proveedores. que asegure un 
producto con caraderlsticas de uso necesario y 
requiera una inspección o medida correctiva 
mlnima, que son: las ensambladoras establecen 
las normas de calidad de los productos y los 
programas que aseguran el cumplimjento de los 
proveedores; evaluan 8 proveedores alternativos; 
seleccionan a los proveedores; formulan 
conjuntamente los planes de calidad; cooperan 
con los proveedores durante la vigencia del 
contrato; obtienen pruebas de conformidad con los 
requisitos; instrumentan programas de 

"o.bido • la relación cOnlraclual de I;lrgo ploazo. 
puede considerarse al $ubconlralisla como $1 nluvien,¡ 
ralacionado CO<1 111 empresa principal cunlrali$la de una manera 
all10 similar a las divisiones ;nl.ro ... de las emprn~1 inl&grad ... 
Por aira parte. incluliYII aunque 111 empresa conlrllliSla lien.o 
looencia. minonlarilll (k9irofsu de capital) en 1al acdon" del 
5ubcontrllhsla. nle último con.erva una conSIderable aulonomil 
sobre sus operlcrones. Mucho. lubconlrlllis.las. de primer nivel 
son muy aClivo. en II realilllción de 11.1 propia investigación V 
desarrollo. ya que el desafforro de nuevlI tecnologia 101 dol. do 
conliderable poder n&gociador frente a la empresa conllllll.la en 
111 negociación tulula de los mlllrllene' de ganancia. o. \Moho, 
no es rllro que los proveedor.. leenológicamenle avanudOI 
lengan relaciones oonlraclu.1" .¡mullaneal, cM vario. 
,nanufaclureros principales, inelueo cuando una parte 
5lgn("rcaliva de capilal ncc\onllrio '" propiedad de uno de 10$ 
mlalnUhlClurer05. "lOIClO sElgl,lro de ¡;.udll' \le rre¡¡ociecion." (Aolel, 
1990:205-206) 
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certIfIcación de los proveedores callftcados, 
reahzan programas de mejora de la calidad, y 
hacen y utilizan valoraCIones de la calidad de los 
proveedores." (Lara, Corona y Buendia, op. 
cit.:118), (Cuadro 1.11). 

d) La combinación de cooperación tecnológica 
con el origen de capital 

En los trabajos analizados no son escasas las 
referencias a la importancia que en general 
representan las relaciones c!iente·proveedor en el 
modelo productivo japonés (onhista, toyotista, 
posfordista, entre otras denominaciones) Como 
tampoco el señalamiento de "la empresa por SI 
sola deja de ser unidad básica para la 
competencia, para constituirse en el principal 
medio a través del cual compiten redes y 
regiones completas~ (Pérel, 1996): o, en términos 
de Lara, Corona y Buendia (1997), la empresa 
pasa de ser una unidad meramente económica a 
un sistema integrado por elementos vinculados y 
coordinados por flujos de información, en el cual 
las redes que se establecen pasan a ser parte 
funcionalmente constitutiva de la unIdad central 
También es recurrente el énfasis en la 
complejidad tecnológica del producto como 
estructurador de estas relaciones, la cooperación 
en la investigación y desarrollo de productos, las 
formas de asocIación corporativa y el poder de 
negociación entre las empresas, entre otras 
cllestiones 

Uno de los aspectos centrales de la 
cooperación que se realrza al intenor de las 
empresas y entre ellas, se ubIca en las 
actividades de investigacIón y desarrollo 
tecnológico Aokl (1990'230) identifica dos Ilpos 
de servicios al respecto: de toda la empresa y de 
la división, denominando al pnmero como el 
laboratorio central de investigación y al ultimo el 
departamento de ingeniería de la diVISIón de 
manufactura, y señala que, en el caso de las 
empresas Japonesas, aunque el laboratorio de 
Investigación central se ha hecho más importante 
recientemente. el departamento de Ingeniería de 
la diviSIón manufacturera ha desempeñado desde 
siempre el papel central en el proceso de 
desarrollo dentro de la empresa ASImIsmo, 
también identifica que entre ambos se dan 
estrechas relaCiones de mtercamblo de 
informaCión. 16 

"SI un provecto de desarrollo potenCIalmente 
prometedor propuesto por el departamenlo de Inge,."e,ia 
reQuiere mas conOCImiento cientiroco básico del que pOl>ee el 
departamento. el proyecto podfl" ser comisionado al I"bo/alono 
de i,wesllgación cenlral C'lando eslo ocurre. uno O mas de los 
i'I9 .. "itt/M jÓW!111t>1 del'depaflamento de i"9enie/l¡¡ $01' eny,ado,¡ 
al laboralo,"o eenlral para qUI! partIcipen en el grupo del 
proyaeto" (Aokl. 1990 230-231) 
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En este senltdo, plantea la Innovactón 
tecnológIca no sIgue necesariamente el modelo 
lineal schumpelerrano, SIno que es un proceso 
mulltdireccional y retroalimenlatrvo Para tal 
efecto, se apoya en la propuesta de Kltne y 
Rosenberg (1986). los cuales denominan a su 
modeta -comtt "de- 'etrdcmt ef3bór." "'r, -$tt'l 

característIcas, segun Aokl (1990·236·237) son 
"En vez de tener un curso prinCipal de actiVidad -
que empIeza con la invenCIón y termina con la 
comerclahzación, como en el modelo lineal.· este 
modelo tiene cinco' La cadena central de 
mnovación el curso comienza con una invenCIón 
o un diseño ana1itico y continua a través del 
desarrollo (diseño detallado, prueba, redIseño, 
etc.) producción y comercializaCIón. [ . I Una serie 
de eslabones de retroalimentación Hay dos tipOS 
de mecanismos de retroalimentación: uno, al que 
llamaré el circulo pequeño de retroalimentación. 
conecta cada fase posterior en el curso de la 
cadena central con una fase (por ejemplo, de 
comercialización y distribUCIón a producción, de 
ésta a diseño, de diseño a mvención o diseño 
analítico); el otro, que llamaré el circulo grande de 
retroalimentación del mercado. proporciona 
informaCIón sobre las neceSIdades y usos 
posibles en el mercado a las fases prnneras de 
invención, en especial las posibilidades 
particulares de nuevos inventos o diseños 
anallticos. La cadena·eslabÓn de CienCia e 
innovación De la ciencia a la mvención De la 
mnovación a la cienCIa" 

AsL en términos de estos cInco cursos 
de mformaclón, se pueden replantear las 
características del proceso Japonés de 
investigación y desarrollo de la manera SIguiente' 
'"En el curso de la cadena centrai de InnovaCión. 
la empresa·J ha estado más actIVa en las fases 
posteriores del proceso de innovación. como en 
el redIseño de productos ya existentes [ ... ] La 
empresa-J ha estado haciendo uso efectIVO de 
los círculos pequeños de retroalrmenlaclón [ .. J la 
empresa-J está más preocupada por usar I curso 
interactIvo clencia·mnovaclón en la etapa de 
desarrollo (rediseño, prueba. etc) (Aokl, 
1990:238) 

SI a lo antenoe. conSIderamos el 
planteamIento de Aokl (205·206) segun el cual en 
las relaCIones de proveduria el subcontrallsta está 
relacionado con la empresa ptlnclpal de manera 
SimIlar como SI fuera una ojlvlsión de ella y, por 
tanto, establecen relaCiones de cuasHntegraclón 
ASImismo el planteamiento de Ludvall (1992) que 
constdera que el elemento determmante que 
Impulsa a proveedores y usuariOs a Intercambiar 
informaCión cualitatIVa y a cooperar de manera 
directa es la untdad entre las oportunrdades 
tecnológIcas, por parte de los primeros. y 
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necesidades tecnológicas, por los segundos \7 

Entonces, resulta eVidente la Importancia de la 
colaboraCión en la investigación y desarrollo para 
organizar la operaCIón y la relaCión entre 
empresas 

Por otra parte, dado el carácter 
eminentemente transnacional de la industria 
automotriz en donde el desarrollo tecnológico se 
encuentra fuertemente concentrado en las sedes 
de las matrices en los paises desarrollados, ya 
sean empresas ensambladoras o de auto partes 
Al respecto, es notono que SI ben en el diseno de 
los productos pnnclpales existe una tendencia 
haCia la disminución por parte de las empresas 
paternales (chentes), ésta es compensada 
ampliamente por la consulta con las empresas 
subcontratlstas (proveedores), reforzando la 
centralización corporativa, (Cuadro 1.12), Lo 
cual, es más marcado SI se considera el reducido 
número de empresas que entran en esta relaCión. 
(Cuadro 1.13). 

Estos planteamientos aunque 
Importantes resultan msuflclentes analibcamente 
o, en otro sentido, requieren ser repensados para 
tratar de Interpretar los procesos productivos en 
sus dimensiones organlzatlva y socio-temtorial 
La pertinencia de explorar este enfoque que 
combina c~operación tecnológica con origen de 
las empresas, además de las consideraciones 
anteriores, considera los resultados de dos 
trabajOS prevIos (González López, 1994 y Carrillo 
y González López, 1998), como el estudiO de 
caso de la presente tesis, conforme se estaba 
desarrollando 

En González López (1994,126) se 
plantea en las industrias automotrices instaladas 
en la zona de Toluca, tecnológicamente, ha 
Imperado la determmación externa de productos y 
procesos (que ya traen mcorporada las 
actividades de concepCión, diseño o de 
mvestigaclón y desarrollo) a través de las 
matrices y de los tecnólogos, hacia los que están 
fuertemente condicionadas las empresas locales, 
ya sean terminales o autoparteras 
Adicionalmente. estas últimas también están 
Influenciadas por las pnmeras Asi. el margen de 
maniobra de las empresas locales prácticamente 
consiste en la asimilación y adecuación de la 
transferencia tecnológica a las condiciones 
locales de operación 

En el caso de la selección de las 
matenas primas y de la administración de la 
producción, el margen de maniobra es mayor 
localmente pero tiende a reducirse par fas 
exigencias de las empresas terminales y los 
acuerdos con las matrices, que inciden cada vez 
más en qué y cuando se compra. 'J en cómo se 

C,tado per Lara. Goronll V BUl!ndia (1997.116). 
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Rtf S TI';' 'CTURACION rRODUCT/lJA y TFRR:TORIAl 

organiza 1"1 trabajO Ello está deflvado de la 
incorporación de tecnologias más fleXibles que se 
proponen bajar costos e Incrementar calidad y 
oportUnidad de las entregas 

Carrillo y Gonzalez López (1998109-
113) presentan como prinCipales resultados de su 
investigaCión que el estableCimiento de relaCIOnes 
cliente-proveedor entre empresa5 automotrices 
alemanas en MéXICO tIene una clara connotaculn 
corporativa denvada del país de origen Esto se 
expresa en múltiples Significados que se 
combinan entre sí el desarrollo de productos, las 
deCisiones de nuevas inverSiones y los términOS 
de las negociaCiones de proveduría 

Los corporativos de las ensambladoras 
alemanas y de las proveedoras alemanas 
desarrollan conjuntamente los nuevos productos 
automotores, de esta manera tienen una 
partiCipaCión global en la fase productiva de los 
mismos. y acuerdan en funCión de las estrategias 
generales de cada uno de los corporativos Esta 
definiCiÓn marcarra en gran medida limitaCIOnes 
especificas tanto para las negociaciones a nivel 
de plantas productivas como para la negociación 
entre ensambladoras 'J proveedoras 

Las negociaciones cliente-proveedor 
de las empresas automotrices alemanas se 
realizan en nivel de los corporativos a partir de las 
propias estrategras del conjunto de ellos En las 
relaciones de las proveedoras alemanas con 
otras empresas instaladas en MéXICO o en el 
extranjero, además de los acuerdos corporativos 
eXiste un margen de negOCiación que les permite 
liCitar sus productos PrinCipalmente con tos 
clientes mexicanos las negociaciones son 
realizadas por las propias plantas proveedoras 
Sin embargo, en todos los casos, el respaldo 
tecnológico de los corporativos es fundamental 

Se trata de negociaciones basadas en 
alianzas estratégicas entre connaclOnales, con 
operaciones globalizadas (tanto de 
ensambladoras como de proveedoras), pero en 
un contexto de evalua,:!ón individual del 
desempeño de cada empresa establecida en 
MéXICO Esto es, las proveedoras alemanas tiene 
una ventaja comparativa iniCia! respecto de aIras 
empresas: su histórica relaCión de socios 
basadas en el origen del capital. Pero su 
desempeño posterior está basado 
fundamentalmente en la competitiVidad 
mternaclOnal que logren alcanzar No obstante !o 
anterior, hay importantes diferenCIas entre los 
proveedores alemanes de acuerdo al tamaño del 
corporativo, el nicho de producto, su relaCión de 
exclusividad con VW-Puebla. etc 

Se puede señalar que las relaciones 
cllente-proveedor entre corporativos alemanes 
ensambladores 'J proveedores, fortalecen la 
transferencia de tecnologías, la formaCión de 
recursos humanos, particularmente de gerentes. 
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profeslonlstas y téCniCOS, e Inducen a que las 
empresas certifiquen la caltdad df> "liS procesos 
productivos 

1.2 LOS DEBATES SOBRE LAS 
TRANSFORMACIONES 

TERRITORIALES 

Paradójicamente, el estudio sobre las 
cuestIOnes terntoflales (urbanas. regionales. 

espaciales, etc) probablemente se encuentran 
entre las áreas del conoCimiento que tienen 
menos firme los pies sobre "terrenos" científicoS 
consolidados Esto, probablemente entre otras 
razones debido a las maneras en que se han 
sido ab~rdados estos problemas h,stóflcamenle 
Al respecto, cabe señalar dos tanto en sus 
origenes como en desarrollos mas reCientes, sus 
principales planteamientos han sido desarrollados 
conceptualmente desde otras diSCiplinas, como la 
geografía, la sociología y la economía y la 
antropología, pOI señalar sólo algunas de ellas, 
Sin lograr consolidarse hasta el momento como 
una teoría particular 1& Como lambu~n. y muy 
relacionado con lo anterior. dentro de dichas 
disciplinas se les atribuye un papel subordinado 

No obstante. este problema 
epistemológiCO en general. puede constitUirse. SI 
se le desea ver de otra manera. en una 
pOSibilidad de conocimiento fresco y retador -
como siempre lo ha Sido. aunque no 
necesariamente se le haya reconOCido de esta 
manera. Y. por ella, constituye un campo para el 
debate en las Ciencias SOCiales 

En este capitulo en particular. como a 
lo largo de la tesIs. no se pretende resolver este 
"nudo gordiano· sobre el análiSIS territOrial. ni 

proponer un nuevo paradigma, SI es que resulta 
ser una tarea pOSible. y lo cual requenría -SI se 
conSidera importante" ser Objeto de otra tesIs El 
alcance aquí propuesto es más modesto y 
específico, y no por ello menos riguroso sólo 
pretende dar una interpretación. entre otras 
pOSibles. a la pregunta ¿cómo se conforman las 
relaciones sociales y económicas entre un 
conjunto de empresas estableCidas p(ÓXllnd~ 

entre 51? Y. para tal fin. se parte más que de tos 
planteamiento generales una teoría en particular. 
de una postura de conOCimiento que pretende 
mterpretar dialéclicamente la complejidad y 
diverSidad de las Situaciones conclet<ls con oase 
en tres crltenos el sector productiVO como amMo 
SOCial de referenCia; la dimenSión sociotemlonal 

Esto. ro", cons,derar qUI! ;,1 ",teroo! de d'ch<ls 
d,:;copl",,,s que Bbord:ln las cuest,onas I""",onales ",,~1r'" 

lIO"oclOnes d,fercneo:uJas Y. muy r",euenteme"!e de m."''''.' 
antagónica 
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y la o"nenSlón organ'zallva Oo. De e-;.ta manera 
-;.c acepta. aunque -;.ea parclallllente el rele 
10rl1'./<l00 por Dlstmto"" autores corno Pradllld t' 

Hlernaux. y el propio Cashllo 
Para Pradllla (1993254). Id 

mtelpretaculn de Tu:, ~.uu(.e;:;us f "C":>~~ 

terntoflales debe avanzar en una relaCión estrecha 
entre analt51S concreto y elaboraclon teórica n, 
uno ni otro campo pueden avanzar 
mdependlenternente la teorla SIrve de mslfllmento 
y mediO para el análiSIS concreto el análiSIS 
concreto sustenta y fundamenta la teonzaclol' 
Para Hlernaux (1995 19). prevalece la necesIdaD 
de escala micro. que reconstituyan la lógica 
espacio-temporal. a la luz de las nuevas 
modalidades de arttculaclón 'producClon
reprOdUCCión' y a la luz de la relaclon 'mdlvlduo
grupo social' que se presenian en lOS sectores no 
Integrados 

Este apartado sobre '10 tefntollal", trata 
los debates desde dos enloql,,~s teónco
temporales los que podríamos señalar como 
-clá5ICOS· desarrollados hasta los ochenta y el' 
los que p;edomlnan una clara referenCIa a ellos a 
panlf de planteamIentos teóncos generales. y los 
·reclentes·. que datan de la década actual ~ 
pnvlleglan la exploraCIón de nuevas formas de 
abordaje o el rescate de los postuladOS 
predecesores Por supuesto. la dlstlnc,or 
temporal de estos debates no puede conSiderarse 
como absoluta o. en olros términos Que exts:a 
entre ellos una distinCión nitlda Por otra par.e 
como recurso expOSlltvo. en este apartado se 
pTlvllegla a autores que de manera mas explíCita 
hace'l referencias sobre lo terntoflal dejando oe 
lado las aportaCIones dlfeclas o indirectas de 
otros sobre este problema. no obstante ql..e 
como se señaló. es desde otras diSCiplinas o 
desde otros enfoques una de las prinCipales vetas 
para el analisls temtollal Por tales motIVos '10 

debe verse de manera aislada a los 
plameamlentos vertidos en el resto del capilu" 
como tampoco al análiSIS realizado en el conjur'" 
de esta tesIs 

1.2.1 Las posturas clasicas 

Las décadas de los sesenta y setenta fuerol"' e 
escenario donde cobran auge las diSCUSiones 

sobre el leTrltoTlo que se soportaban en teor'a~ 
SOCiales generales Las pOSICIOnes mas 
enco'ltradas se daban entre la neocláSica y a 
ma¡)(lsta 2'0 Sobre el respecto. e\'sten trabaJC's 

Sob,e esld postu",. consu"al C"~""o (198922' 
Auln,es como CUf:IYO y GC'l'l~ .. lN (1997'~ 

lamL,en "b,call. "eert",I,,,,,,,,,I.,. " 1"5 leo'",~ k"y""si"n~ , 
n"o".c."d,_",,. como un,' ole 101" vertlenles 't' .... dnle~ .,n h~,· 
lIel><l11' No obslanle. po' eOl,~lde,arl:l como "'I"rm .... ". n~ ~. 

h,,~ .. <!~ .... le apartado ono' lel""",c'" p .. n,c"I .. ' ","1"" .. 11 .. " 
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rmportantes que las abordan de una manera 
detallada, ya sea, resaltando sus caracteristicas o 
contrastando sus planteamientos, a los cuales 
remitimos. 21 Aqui sófo interesa mostrarlas de 
manera sucinta y resaltar Que los trabajos sobre 
el territorio inspiradas en ellas privilegian tanto el 
método deductivo, los primeros desde la 
"microeconomla" y los segundos desde la 
"macroeconomia", como las determinaCIones 
económIcas. 

1.2.1.1 La corrienr. "eoc/~sica 

Los trabajos desarrollados desde esta 
perspectiva tienen como principales 

caraderlsticas estar fundamentados en la 
"racionalidad" microecon6mica, es decir de las 
empresas, como el énfasis en los aspectos 
modelrsticos, siendo asi predominantemente 
economicistas y estáticos. Sobre el segunda 
aspecto, algo que les ha permitido desarrollarse 
ampliamente en el ámbito académico es su 
capacidad de reducir los aspectos que considera 
a variables cuantificables y racionaliza bies, donde 
prácticamente cualquier situación de localización 
plJede ser convertida en un modelo matemático o 
gráfico y las variables son manipulables. 

El carácter estático está ligado 
estrechamente con el se/'lalamiento anterior ya 
que los modelos dominantes son 
fundamentalmente estáticos o, en el mejor de lOS 
casos, de estética comparativa. cuando se 
contrasta a dos o más situaciones. El 
"movimiento" enlre estas es, por supuesto. 
también cuantificable Estas características 
suponen la abstracción o castración de procesos 
históricos y, por tanto, los modelos como sus 
resultados son transferibles tal cual, o 
incorporando otras variables más part+c:ulares a 
cualquier pais, actividad o tiempo, siempre y 
cuando se conserven los supuestos económicos 
que dan validez estadística al modelo. Los cua'es 
están fuertemente derivados del análisis y 
raCIonalidad de la teoria económica {a nIVel micro 
O macro) 

Esta ultima consideración. hace Que 105 

trabajos neoclásicos, a pesar de incorpc~ar 
aspectos ·subjetivos" como contactos persona:es. 
preferencias del consumidor, incertidumbre, elC 
En esencia constrtuyen an;ilisis marcados por la 
racionalidad económica e individual éel 
empresario. 

Garza (1985) distingue tres tipos ae 
teorías neoclásicas espaciales' la del lugar 

" Entre estos trabatos. pueden consullaroe Sle 
Gaudema, (1979). Garza (1985). Hlemaux (1991). Prece:~ V 
Valiaríno (1992). Saí!ly y Seguín (1992) y Cue'vo y Gon~~,e~ 
(1997) 
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central, la de la base económica y la de la 
localización industrial. Las dos pnmeras han SIdo 
ampliamente tratadas y criticadas por diversos 
autores, ver Richardson (1978), por presentar 
preCisamente de manera mas nitida las 
características de model/stica, eslaticidad y 
economicismo que ya mencionamos. Por eslo, 
haré referencia más particular a la tercera, la 
teoria de la localización industrial, que es, 
ademas, la que ha mostrado mayores avances. 

La teoria de la localización industrial 
parte de la evidente concentración o 
aglomeración territorial de la industria en los 
centros urbanos, la cual le posibilita la obtenCIón 
de "economlas de aglomeración', entre las que 
puede distinguirse a las economlas internas, las 
economías externas a la empresa pero internas a 
la industria (economlas de localización) y 
economías externas a la industria (economlas de 
urbanización), Las condiciones generales de la 
producción formarlan parte de las economlas de 
urbanización, al igual que el acceso al mercado, 
la disposición de mano de obra y de "talentos' 
empresariales. la presencia de selVicios 
comerciales y financieros. la existencia de 
instalaciones culturales, ele. 

Como puede observarse, el conjunto 
de elementos que conforman a las economfas de 
urbanización es numeroso y variados. pero sobre 
todo supone la existencia de un significativo nivel 
de desarrollo del espacIo urbano, por tanto está 
socialmente determinado y no responde a las 
exigenCias individuales de una empresa o incluso 
de una industna, aunque su apropiación, la 
economía o beneficio empresarial. si pueda 
captarse individualmente. 

1,2.1,2 L. corriente manr;sfa 

Los planteamlentos desde esta leorla intentan 
articular las leyes generales del desarrollo 

capitalista con los procesos generales de la 
urbanización. En gran medida son producto de 
dIstintas lecturas de las obras de Mane .y de 
Engels, en menor medida·, el cual, al proponerse 
el estudIO de la sociedad capitalista en su 
conjunto, no desarrolló las cuestIOnes lerritonales, 
salvo en tres aspectos multicitados por sus 
segUIdores' las rentas del suelo, las condiciones 
generales de la producción y las formas de la 
manufactura 

Así, Mane hace pocas referencl"s 
directas sobre el territorio, los planteamientos 
miClales de él se encuentran en los llamados 
Grundnsse y en El Capital En los Grundrisse, 
Marx hace referencia directa a las condiCiones 
generales de la producción. como aquellas 
externas a las empresas pero necesanas para su 
operación Los ejemplos. ya ciasicos que 
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menCiona son los de las vías de comunicación y 
las obras de nego 

En el Libro 1 de El Capital, capitulo 
sobre la DIvIsión del Trabajo y la Manufactura, y 
en el 111 sobre las Causas Contrarrestanles (de la 
Ley de la Bata TerulenClal de la Tasa de 
Ganancia), Mall( hace referencias terntorlales At 
exphCltar las formas fundamentales de la 
manufactura en heterogénea (que puede 
desarrollarse dispersa en el espacIo) '1 orgánica 
(que requiere de la prOXimidad física), como en el 
abaratamiento de los elementos del capital 
constante como una de las causas que 
contrarrestan la ca ida de la tasa de ganancia 
capitalista 

Asi, salvo los casos sel'lalados como 
probablemente otros que se encuentren 
dispersos y margmales en su obra, en él no se 
encuentra un desarrollo de la 'espaclalidad" de 
los proceSOf> productJvos Ef>ta situación. 
probablemente es uno de los prinCipales mobvos 
de la gran diverSidad de los trabajos de mall(istas 
sobre el tema, todos atnbuyéndose el rescate de 
la esencia de Mall(, y que van desde los intentos 
por construir una teorla mall(ista del terrltono 
hasta los de negar o plantearla como innecesaria 
su construcción 

Es en la década de los sesenta, pero 
sobre todo en la de los setenta que se da una 
efervescencia de trabajos de corte mall(ista 
Autores cama Lefebvre y Folin realizan trabajos 
pioneros partiendo de una relectura de los 
trabajos clásicos desde una perspectiva espaCial 
En ese sentido. sus trabajos son 
fundamentalmente una tranSCripción de El Capital 
y de los Grundr¡sse aplicados a problemas 
territonales De manera exhaustiva se buscan 
párrafos en los que se puedan 'descubm' 
planteamientos territonales "escondidos' 

Con CastelJs, Borja y LOJkine se 
'teoflzan" diversos aspectos que constituyen 
avances conceptuales con respecto a las 
transCripcIOnes sel'ialadas Se hacen 
IOtepretaclOnes sobre los mOVimientos urbanos. el 
papel del Estado la prodUCCión de la CIUdad, etc 
Caslells acuña el término de medIOS de consumo 
colectIVO. entre los cuales ubica a las condiCiones 
generales de la prodUCCión 

En el ámbito latinoamericano de los 
setenta y ochenta sobresalen trabajOS como los 
de De Obvelra, Pradllla y de Garza De Ohvelra 
(1977 29,30) p~antea ... n concepto de reglón que 
se fundamenta en la espeCifiCidad de la 
reprodUCCión del cap:tal. en las formas que 
asume el proceso de acumulaCIón en la 
estructura de clases pecuhar a esas formas y, por 
tanto. lambtén en las formas de la lucha de clases 
'1 del con!Jlc,(n soc~al en escala mas general 
Ac;II11lsmo I">ac~ U"<l 'rnportan!e dlst'nCI6n
combinaCión entre los procesos de 

homogeneización del espacIo econóllllCo con las 
diferenCias regIOnales que el capital crea ·para su 
propIO provecho 

Pradllla (1984) cntlca la nOCión de 
mediOS· de consumo colectivo y propone otra (no 
SUStitutiva¡ .Qu.e es. la de Sistema de soportes 
materiales Menos ambiCiosa y baSlcamente 
descflptiva y sistematlzadora de dalos empíriCOS. 
ASimismo, plantea que para analizar el terrítono 
no se requiere de una leoria del lerrrtO/lo. SIOO 
aplicar los elementos constitutiVOs de una leoria 
social, el mao(lsmo, al terrrtono 

El trabajo de Garza (1985) constituye 
uno de los pocos desarrollos teórlco-empíncos 
desde la comente marxista para MéXICO durante 
este periodo n Plantea la tesIs de que son las 
condiCiones generales de la prodUCCión el faclor 
determinante de la constitUCión y desarrollo de las 
Ciudades capitalistas Industnales. tomando como 
ca!>o empírico a la c:udad de MéXICO Sm 
embargo, no profundiza en los proceso concretos 
en los que se relacionan la industria en general o 
alguna rama en especifiCO 

1.2.2 El debate contemporáneo: el 
regreso a las teorías totalizadoras y 
las implicaciones territoriales de las 
transformaciones productivas 

Mientras que en los años anteriores a los 
noventa la diSCUSión académica en América 

Latina sobre lo territOrial en términos económiCOs 
no conSideraba aún como central las 
transformaCiones en el mundo de la prodUCCión 
que emergía desde los setenta, y centraba su 
atención haCia planteamientos mas generales de 
los modos de prodUCCión. En la década actual, 
dichos cambiOS constituyen el eje de la diSCUSión 
Los cambiOS en el 'mundo real" replantea las 
formas de Interpretarlo, los problemas se ven 
desde otros oJos y los debates se llblcan en 
nuevos contextos 

Son múltiples los trabajOS COlectIVOS e 
indiViduales que permiten constatar esta nueva 
mesa de diSCUSión las ImphcaClones terrltonales 
ce las transformaCiones producllvas .:'~ En este 
contexto san diversos los aspectos part:·culares 
que se cuestlOnan el regreso o no a las leorias 
totalIzadoras. la conceptualizaCión del ten .tono y 
el papel de la planeacl6n tertltoflal E'1 este 
apartado se enfatIza en los dos onmeros loplcos 

P"r" los nove ni" sobresalen os I'ah""". d,',.,]" 1:\1" 
r,"''"!'flClova dA P,adJIa !19!H} '! R"'TU'A~ \r"'"'U! .... ~ 119>1S1 

Enl." los plOmeros pueden sen"I""", Alt'''''1uOJQu" 
el ". (1990). R""TIllel Veld2q·Jel (1991) :;:odflgu'" ~ R,~I"(juCl 
el a, (1996 y 199;) y O .. M,11:oS el al (1 !?;-l 
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1.2.2.1 El regreso o no • las teori.s 
tot.lizadoras 

N o obstante que, en Su gran mayoria los 
trabajos revisados no se plantean de manera 

e)(pllcita el cuestionamiento sobre la necesidad de 
retomar o no las teorlas totalizadoras, sino que 
asumen, con mayor o menor énfasis, los 
postulados regulacionistas o de la posmodernidad. 
Un grupo minoritario, sobre todo los trabajos de 
Pradilla y Ramlrez Velázquez, enfatizan sobre 
esta discusión, planteando la pertinencia del 
regreso hacia los postulados marxistas. Este eje 
de discusión tiene implicaciones epistemológicas 
no resuellas en las ciencias sociales sobre lo 
micro..macro, abstraCCión-concreción, totalidad
parcialidad, que rebasan el ámbito de los análisis 
territoriales como el objetivo de esta tesis. Por 
tales motivos sólo se mencionan aqul los 
planteamientos de estos ünimos autores, dejando 
para el punto sobre la reconceptuahzación del 
territorio los planteamientos de los otros autores. 

PradiUa se~ala que, en general. las 
e)(plicaciones cientlficas de los procesos reales 
se mueven en un solo sentido: la creciente 
fragmentación parcelaria El rechazo de las 
grandes teorías. sólo en apariencia muertas. 
conduce al dommio de una ideologia: la 
neoliberal; y reivindica la validez de diversas 
corrientes del pensamiento sobre lo territorial que 
proviene de la matriz marxista. (Pradilla, 1997'39 
y 56). ~. 

En el caso de la teorla regulaclonista 
en sus derivaciones territoriales, y predominante 
en entre los estudiosos sobre el tema, PradiUa le 
reconocer el "gran mérito [ ... ) de volver a 
reconocer lo que Marx y el marxismo originario 
habla propuesto: que las relaciones de 
producción y las estructuras económicas que 
sobre ellas se edifican son la piedra angular del 
análisis de todas las construcciones sociales, 
Incluidas las territoriales Por ello. centran su 
trabajo en explicar los efectos territoriales de la 
reestructuración neoliberal de la economía 
capitalista. As!, pueden dar importantes 
explicaciones sobre los territorios producidos por 
la revolución dentifica y técnica y sus efectos en 
la organización social, por las nuevas tecnologias 
en la prOducción y el prOducto, por la 
reorganización de los procesos de trabajO en :a 
fábrica, por la organizaCión de las relaCiones 

,. 
-Es evidenle que eualquiet" leo,ización 

fragmenl.ria. aunque se nieuue no $8 rllCCll1Qlea, H sopot1a en 
una comprensión ""s global de la nalur.leza del mundo .dual 
y su futuro; por ello. no ereemos en .. neulralidad e inoc:enei.a 
cel po$ffiOdernismo y su negación de loa ·melaflelal"'·. Su 
... uelta obsesiva a lo 1G1Cal' ~mo idealización de lo Ifagmen1ano 
e Incividualizaco y. po' limlO. negaeión de la lotaMad (LyOla,d. 
1989). que oc:uNa su 5Obfedelerminaet6n por la 'lnelaideologta' 
neobbmal: (Pradlla, 1997:52) 
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interfirmas. por las nuevas formas de regulación 
estatal de la prodUCCión y las relaciones laborales 
(desregufaClón). por las formas de aglomeración 
tert1torial de las empresas. pOI las relaCIones de 
nuevo tipo entre empresa nos, etc. En estos 
campos logran delinear Importantes tendencias 
de la reorganización del territorio denvadas de la 
reestructuración económlca.- (Pradllla. op. 
Clt 54) Sin embargo. también le reconoce 
limitaciones, entre ellas sobredetermmación de 
los procesos de trabajo y de prOducción: 
fehchización del cambiO tecnológiCO en el nuevo 
motor de desarrollo histÓriCO. ausencia cribca 
sobre el caracter contradlctono de las relaciones 
SOCiales: Construye mitos (modo de producción 
informac;ona/) o reconstruye los del pasado 
(disfritos industriales marshalinos) a la manera 
de IIpos ideales weberranos o utoplas solidarias 
capitalistas, o se deja llevar por la luz cegadora 
de lo nuevo. ignorando el carácter Incompleto. 
inconcluso, híbrido, desigual y combinado de la 
modernizaCión actualmente en {'urso j ciudad 
global, ciudad informaclonal) reconOCimiento 
sólo de los procesos resultantes de la 
moderniZaCión, (op CIt.·54-55) ~5 

Ante la globahzaclón r las 
transformaCiones económicas. SOCiales y 
politicas. Praddla considera que aquella es un 
proceso que Integra y homogemlZa lOS ¡ermonos 
desde la perspectiva del capital. debilita los 
Estados-nación. y reconstruye loS limites 
terntorlales Esto. de manera deSigual porque 
incluye o excluye espacios en este proc~so, a la 
vez iue los fragmenta y diferencia, (OP crt.:40-
42) Por esto, para el autor, 10$ planteamientos 
territoriales tradicionales soportados en ambitos 
diferenciables o aislados entre si como lo urbano, 
regional, nacional, internacional. pierden utilidad 
analitica (op clt:40-49). y, esto. hace necesaria 
su deconstrucción mediante la transgreslon de los 
niveles de análisis 27 -Tenemos que 

-En smtesis. d .. sU ,"lenlO o .. g,n .. I d .. ,,~ Y 
anlC:u1ar lo valido de Marx y de Keyne .. la nu .... !.o j"';';Kl. 
imposible). los regulacionism", lerrilonal~ deriv .. n noKia una 
concepc:ión eelec:,iea pfI$;DOela de los p,oc:esos d .. ~..nbio en 
curso. mislir.cadora de ellos y. en dfllin;li ...... subsidi;rria 
semoerilic:a de la ideologia neo!;bMal. en 101 med'<ld que no 
propone un proyecto Ifllegrado, globoll 00 """$Iar"' .... "", sociooI 
r le,,,to,ial propIo - (P'adolla. 1997:54-551 
-, LOS ler,donos homogenei.lados I'Or el ':.lpila!. 10$ 

lne".IlOS en la acumuiacion de c"pil.,l .. !!seala 'hU",) .. l. 110 5001"1 

eon,",uos; ¡;u fedueido numera los ",'u.. ,,,,,nI.' -s~ de 
PIOSperidad en el mar creciente del atraso. 1" d,lele .... -,.Jcióro y la 
e.clustOn. Pero e&IOs IraQmenlo& domlnan,es se .. 11,:~I.ln entre 
si mediante las modern .. s eSlluc,ura.. lf!"Cnco'<'g1CaS o 
tecnologizadas cuya dllusion a los te'''Io,ios e.eIU'il_>S ocurre 
muy lenlamente por su carencia de fent .. bibd;,d c .. t'"otÜ$la. El 
deurrollo desigual de 1 .. 5 ".-,ne& que dd I",l'U a la 
higmentaelÓO y la e.e!usión. prodU<:fI un Iode! 1 .. "tlO,,_,I formado 
por la con'binac:ión de rragment •• : dó'5'\luatrr-"de 
~~ffolt.JdO$ - (Pradllla. 1997.42) 
.. la rltOria rl!glona¡ y la urbana l .. 1 En .. oe(fio eH: 
la cnsis de los paradigma5. se '1IS1S!en a II~ar d cabo su 
deconstrucción. para reconsldulrse 'ln o'ro dmbl:: 'a leoria 
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trascenderlos y transgredlnos, viaJar 
continuamente de uno a otro, analizarlos 
Slmulténeamente para dar cuenta de la totalidad 
de movimientos y la multiplicidad y complejidad 
de sus. .determinaciones.. Debemos o Dodemos 
entonces trascender las parcelas de lo regional y 
lo urbano y caminar haCIa la constitución del 
territorio, de los territorios, como objeto real de 
análisis y como campo y nivel de la teoria, que 
reconstruye la totalidad fragmentana prodUCida 
socialmente por el capitalismo actual sobre la 
naturaleza ya dada, pero en constante 
apropiación, transformaCIón, reproducción y 
destrucción." (op. 01.:42-43) 

De esta manera, para Pradilla, los 
territorios de hoy, son totalidades fragmentadas 
en si mismas, son ámbitos (y sus procesos y las 
relaciones económicas, sociales, politlcas 
culturales y territoriales particulares) en 
permanente mutación que se niegan a si mismos 
el proceso simultaneo de totalización incompleta 
y fragmentación sucesiva, a los que se puede 
aislar para su manejo analitico, pero se hacen 
coherentes, develan su esencia sólo en su 
inserción en la totalidad sOCIal, (op.clt..4B-501 
Para su estudio es necesario un enfoque 
transdiciplinario y una teoria totalizadora, la 
marxista. 2t1 

Por su parte, Ramfrez Velázquez 
(1997) también propone retomar elementos de las 
teorlas estructuradas, particularmente el 
marxismo, para entender las diferencias 
regionales como parte de un proceso social más 
general. ~ En este sentido, hace una critica tanto 

sobra lo tarritorial donda sus limitas sa borrarían en 101 
totalización da los fragmentos, la eonstf\lcClQn del todo a PlI"" 
de la combinllCión d" sus partes constlhll'l/8s y 13 IransgraSlO'l 
conslanl" y dialé-ctica de tos nivelas de análisis. para supera' 1 .. 
dicolomía forrnll¡ "ntra lo Irxal. 11) regIOnal Y 10 olobat " (Pradllla 
'997:39"40) 

" "la trasdisciplina. entendida como IransgrflS'o~ 

desbordamlenl0 de las pfáClicas I'Clu;:elana" en lun",oll de 101 

complejidad de los objeto de estudio, H un pome, ca,mno h~c, .. 
la raconstrucción analitica da la 10talidad soc ... 1 y lerrotorial I j 
necesitamos de una gran l&oria qua de coharancla a los 
procasos sociales y te'fitoriales analiticamente dlrerenclados ¡¡ 

las ¡eorias partJcularH qua tos explican y dé dlrecclonalidad a 
180$ aCCiones potUicas y los movimienlos sOCIales que prelanden 
transformarte..." (Pradib. 1997.50) 
.. "O" esta manera, el enlendim'enlo de 1 .... 
diferencias V la forma da articularse con las tendenc',) 
homoqanizantes del desarrollo cap,taUsta no puada analLllIrsa a 
partir do la deconstrucción o ruptura con lo antiguo qua e 
posmo<lermSlno postula. en la medIda que eun en aquel: .. ~ 
regionas que hen experimentado la modernidad. sus formas 
económicas. politicas y culturales nuevas se anlcul"n con .:ts 
premodernn. dando como resullado e&paclos de dlferenclac'e" 
en la tendoncla hom0genelzlldo.a que quisieron conslrurr Es pe' 
ello qUe, baJO condielones nue"'as del penr.am,enlO y de 'a 
sociedad, es necesario volver a relomar elementos de teonas 
quu con una IOgial c:;tn.rcwraaa Ilcvan a cn¡cnde. Ir;::. canob!= 
en e(tiempo. en función de la reahdad que se esla vIviendo en e 
mundo eonlemporaneo." {Ramirel Velazquez 1997 6~ 
"Colneidimos cnn las poslunlO~ COnlp.mpof!\np.as o",. c,,"lr~n ~" 
alenc'ón en el am,(¡s's re910nal a parttr de las d,le'~ncla$ S ~ 
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las teorías estructuradas (marxismo y pOSitIVIsmo) 
que, ante la incapaCIdad de SllS segUidores por 
comprender las parttculandades, l!) poslbtlitaron el 
surgimiento de métodos como la pO$modermdad 
Que. 5e~un la autora. el<Qllcan la particularidad en 
si mIsma ~, 

Para Ramlrez Velazquez, el 
"pOsmodermsmo' es el pnncipal planteamiento 
que sus lenta los estudtos particulares y que 
mienta romper con las leorias estructuradoras de 
la modernidad, ante la Incapacidad de estas para 
comprender las dlferencjas terntonales 32 Este 
presenta como principales caracterlstlcas su 
eclectiCIsmo y su ausenCia de leorla. 

Asi, la autora menciona que no 
obstante las vanadas ~slciones de los autores 
de la posmodernldad, 3 éstos tIenen un punto en 

embargo. considllramos que no " medianla nUlIVas 
metodologías. eomo la posmodernisla, como", Iogra,á Uag .. a 
una nue~a allllfnalt .... pira olanáli" da loa procO$O$ r""ionales 
No M mediante el M.ludio dI! las <lilarancias "" s.i mismas., como 
cOl1lranos a la homogeneidad o igualdad, como podremos. 
entenderlas. sino de una diferencie que es parle de un praee;.o 
conlradlclorio V dIaléctico de reproducción de la lociCKIad. que 
en la III:tual,dad hende a cnnlotln .. r SOCIedades V ternlonos 
homogéneos (es dlH:ir Iguales.). paro qua al pan" de coMicion.,.. 
de aceeso d,ferentes. a los recursos. nalurlll .. , económicos. 
politicos V culturales. resulla en uno tendencia igual w la 
diferencia" (op. col '16) 
•. -El problema rad,ca en qua so ontendió la 
modemidad como un proces.D (un tiempo) d" Cfecirntanlo y do 
e...otu<aón qua homogen8lZl1fOI1 11 tod05 los territorIOS y 11 lodo~ 

105 5ulelo, soclllles el1 UI1 m,smo r05ultado y en uno misma 
dimenSión Faltó a los Inveshgadoras.. y aqui Incluyo a 10$ 

marxrstas. la comprllnSlon da la contradicción qllll. en el n,vel de 
lo particular. tamboén genGrarla en al deulfotto del c:aplLal 
lendencras mulllples que depandían de las. condiciones propias 
de S.IIS ralaclones lociales. y de l. lucha do cla'lI~ como fuer,as 
moloras del devanlr de las soc!edados" (Ramiro, Vethquel 
!997'61) 

"La (Jlferencra aplllrece como un elemenlo cla.e pDra 
comprendar las caracle .. shcas que lo 1I0n propllll [a las 
'''910nesl S,n emllargo. para I1denlrarnoll en la profundí'ac.ó'l 
mel0dO\óglca del cómo enlender las. Ictgionos. a PlIrtlf de sus 
d,lorenClas en prim" luyar, dosllndan:¡e do 131 pos,ciones que 
las estudian en si mismas, como el pO!l.modarnismo. y segundo 
desglosar ld~ deficienCias 10ClflCOS qua e$111 molodologi~ 

prHenta" (op CII 61) "A. pesar de hll Iflulhplos dl.orgenci:l~ 
existen puntos do confluencia quo t.on importanles o COnlllderllr. 
uno da enos. y qUizá el pnnclpal. Ofo que lodos COinCIden tn 1.1 
Importancia que lieno en la I1Clulllidad el alJ.andono de Id 
generahdad lerrilonal para ub'COf$a en 01 elltudlo dn $U~ 

dllnroncl3s: (op. Cl1. 65) 
, "Es el pot¡modornu.mo el paradigma que pone er. la 
punta de lanza el amUs". de las diferenCiar; terrilonal" (Berg. 
1993 494. Cloke y Sadler. t991 171) como 'mo d" los nlell qUD 
,menlan romper con Iet. melarrelatos y las melat&ort¡¡$ que el 
modernismo con!l.lruYÓ parA $uSlontllr la generalidad de 1 .. 
nol1lollene,d~d 1 .. ",loflal " (op cil 63) 
"' "Bin;teno:¡ deCir que oxi:;ton muy v,¡nlld.l~ 
posIciones anlre su!!' r;ogll'dor(l$. dosdo lot. que la erigen como 
una ruptura COIl lo moderno o bien la dellllo como 'una 
concepción que parmlle la presenCia y la CoeXl;ll1nCla de ran!l0~ 
muy d,lerllnle~ de 10rOl"& !l.ubord,nodua' 1JamelOOn. 1984 561 
H;:oy Sin emb~rgo tamb,/U! qUien Idenllflca la po:unodernld,!d ~ 

::,,~é:;. de un oblel.o de e~lud,o ~mpl"J'" en dOnde l!1tef!~~tu"" 
procesos econóonlCOS l(lCllllo~. polrt,co~ y CIIIIUllllo' en el 
mundo del fm~1 dol &lglo XX mod,anlO <:1 e:.ludlo do Ilct,hld~~ Y 
Obl,,10~ [elo.e Phllo v S~dlor ¡991 171]. o qUlnne:l sllQ'lIran 
Q"" algu"o~ ""'lIshllarl"r .. ~ .. " ,,:;p .. "',11 In~ IInIXJ'"I"". c,,,·~ L" 
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comun. el eclecticismo. 34 Por olra parte. también 
plantea que esta corriente prIVIlegia la 
construcción de un método sobre la necesidad de 
crear una teorta. lo que propIcia que presente una 
gran capacidad de adaptación a lo!> 
requerimientos particulares de los investigadores 
r~ por ello, pierda rigor cientifico en sus trabajos 

En síntesis. la autora le atribuye al 
"posmodernismo" una serle de probelmas 
fundamentales que lo limitan para constituirse en 
una alternativa para el análisIs social y terrItorial 
cienlifico para entender la diferencia. que supere 
el potencial de las teorlas estructuradas. como el 
marxismo: no considera los procesos sociales 
históricamente; no diferenr:la. por ello. las 
diversidades históricas, y no capta la importanCia 
de la acción social JO 

1.2.2.2 Las implicaciones territoriales de las 
trans(orm<lciones productivas 

En su gran mayoría los estudios territoriales 
recientes más que abocarse haCia su 

problematización epistemológica, como lo vimos 
en el punto anterior. se ubican en la discusl6n 
sobre las implicaciones territoriales de las 
transformaciones productivas. t:stos, no obstante 
el relativo consenso en partir de los postulados ~' 
conceptos provenientes prinCJpalmen:e de la 
teoría regulacionlsta. plantean una gran diverSloao 

un continuo de poIkionn qlHl poco los dilerencl.. IBelg 
1993'49111 ... 1 Pero elcislen aderrnb qtnene$ la entoenden eomCl 
un conjunlo de métodos y léenÍCils eon las cuales se inlerpre1.~ 
discursos, leoguajes. rePfosentacionn y -.con1ecimlemos ICu,,,, 
1991;2201: (RamlrezVstazquez. 1997;&4) 
" ~Sla iJ9iIfenlO indefinición se compIca aun mas f. 

c:onsideramO$ que una de .... po"inc:!pallls c:aracleflshcas que H 
ptHe~la en el polmodomil.mO el el edec1oclSmo o~ ~ 
olO.POsición do sus s.o-g ... dofll!s: (Ramuez Vela.zque~ 1991:65) 
,. 'Parocer;u enlQflClI1I que on su al8M de Croa! .'\ 
In61odo y no una leoria dol conocimienlo que pelml!a "5tablee~' 
genoralidades o re~ univftrulos, estas. es decl! las leouU 
pudIeran adaplarse a los reque<;mientos in<IMduales lanlO d~' 
investigador el eual &e adentra en el conocimiento como de· 
obielo o aconlllCimien!o qUII $11 va a aplehendel Con eslo se 
pierdll el rigor lógico do 1m. planteóLlTllenlos le6f1c:f 
nlruc:turadO$ que "'s II'Qfi ... tanto las rildical~ Cl)m(I e' 
mano:ismo o las pos.r1M&1as. reivind,ca~' (Ramiro: VelizQu-e: 
!997:6S) 

'Sin embargo. consideramos que a pes;¡. de I~s 
,n':;lIiplo, varianles que en IU interior Sil present¡¡n, Sil pued~ 
alirmar que en gAneral exi"l .. n ",n ..,1 posmnde.nl!-rtIn C,,~M,' 
menos Ires problemas lu~damllnlales que limitan la poslbi¡'d~'~ 
de entender la direrencia como consecuencia de la ,"Slaurac<c~ 
dOI capilalismo en la ~ad. [ ... 1 le niega 01 conledo v el 
proceso. es decir la hStoria y la rorma como eII01"uIO~O se rerlne 
por los diferentes momenlos que particulanzan 01 e'~ 

d;namizador del mismo. en sus dir01"e~'es escatas de artlcutaclc~ 
y acción. 1 ... 1 meto en un mismo saoo diver$.idaoes hiSlOflCas 
[capitalismo. $OCia~smo. lercetmundismo. neoliberallsmol l. 1 ~ 
hacer hincapi6 en el liuilJio y su cullura. en $u aeClon St>ela: 
cOlecliva del proceso produclivo se n;ega la impOn"nclil (le ~ 

cOlllronlaeiol1 ent." las c:IUes: (01). CII 65·66) 
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de propuestas e interpretaciones. Una slntesis 
dicotómica de esto. en términos de tendencias 
divergentes hacia [a desconcentración o hacia la 
reconcentración territorial la presenta 
A!burquerque, (Cuadro 1.14). 

Ast, A1burquerqlle {1990:20) nos 
presenta una serie de planteamientos opuestos 
sobre las repercusiones terntoriales de la 
producción flexible. donde algunos apuntan hacia 
la reconcentración de las actividades económicas 
y otros hacia la des[ocahzación productiva hacia 
zonas periféricas. 31 Por su parte, Hiernaux 
(1995'151), para el caso de MéXICO. sef\ala que la 
estructura territorial del pais se encuentra en una 
fase de transición hacia nuevo modelo sobre el 
cual sólo se pueden prever algunos rasgos. No 
obstante, existen varias propuestas más o menos 
articuladas a su Interior 

Entre los planteamientos recientes 
sobre el territorio en un contexto de 
reestructuración productiva, se pueden identificar 
vanos vertientes que, con matices, tienen 
aspectos coincidentes. no existen tendencias 
exclusivas ni plenamente definidas (Alburquerque 
e Hiernaux), ni la posibilidad de realizar 
transferencias absolutas (Tremblay). Existen 
varias vlas territoriales coexistentes que coinciden 
con los modelos productivos predominantes 
(Leborgne y Llpietz). El eje para la 
reestructuración competitiva debe tener pasa por 
las empresas y la conformación de redes 
productivas o "distritos industriales" (Tremblay y 
PéreZ), donde tanlo las empresas como lOS 
gobiernos desemper'1an papeles complementarios 
y consensados (Tremblay, Pérez y SiIi). Con 
relaCión en ello, estas conceptualizacionp.s loman 
como referente principal las condiciones locales y 
las relaciones que establecen con otros ámbitos. 

" Pala Alllu'querque (1990). h. dl$cllllión sob'8 las 
''''pere:usiones de la producción ne~ible lillpollU "rgum«Jtos 
confr.dlcrorlos en lavor de la roconcenlraeión o (le la 
desiocali.zaclon productiva. En este sentido, 1 .. , Cilrilel'flsticas 
de este modelo pueden op.m" hileia amba, direcciones. Hilc;" 
la rvconcenfrac/ón: las inflOVllcioon rapidas y cicbs de 
ptoduetos rNlll lN"e~ e~imulan la proximidlld npacíal enltot 
,"ve5olillae:ión y desarrollo; la pérdida de importancia de los 
costos salal1ale, con r,",peclo al (')tal. hAce perder el inlerlÍS 
hacia zonas de bajoli salarios; la mllno de obra p!)1ivalenlo 
hendot El concenlrllrse; y fa eSlree:ha Yineulaei6n enlre 
prod""lOre.. y prnvlH!(lores eslimulan la rllConeonlr8eión 
espar.ial. pala Rsegunn la producción iuslo 1'1 Uempo y 10$ 
serviclO$ especia~zados oportunos; la idonlificacióo del mercado 
cambiante propicia la orientación de la pnx!ucción hacia esas 
~rus. Por otra ~rte. los argumenlo" .. favor de ,. 
de,loc"lIz"ción son. el avance de las lolecomunicaciones 
elimina~ la hieción de la distane:ia; La producción flexible no 
lequiere Un ~lto numero de mano de obra catirlcada; aunque tns 
sala'lOS han perdido participación. siguen siendo relevanles 
pala bajar co510 .. : las glandes emprosas f">"edon innUlt sobro 
105 plo"eedole~ pala que se Inslalen ee.e: .. y manlener una 
~declmd .. rel.IClon luslo" tiempo 
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a) Las v/as torritoria/os pos!ordlstllS 

Para lIpietz y Leborgne (1993), las formas tip¡cas 
de relaciones profesionales y de organizacLón 
Industrial, varJan segun las distintas ramas, 
ill(.iu::.o tllI f .. ''-Io~([h .. i.:.g,OTi, p.:;.ro, un -mndda 
hegemónico", una combinación particular de 
tales relaciones sociales, hende a prevalecer en 
el nLvel regional o nacional. Un modelo de 
desarrollo está por naturaleza ''lerntonabzado'', ya 
que las relaciones sOCIales del mismo género, 
que prevalecen en un espacio sOCIal, tLenden a 
dLfundirse de un sector de actIvidad a otro, porque 
el moaelo se Impone como un hábitat, como un 
conjunto de comportamientos culturales, sociales, 
de esquemas mentales, que se condensa en 
compromIsos instItucIonalizados en el nivel 
nacIonal y regIonal 

Plantean tres v/as territoriales, 
relacionadas con las relaciones profesionales y 
de organización industrial: Neotaylorista, que 
seguirfa las tendencias clásicas del fordismo, 
como la desintegración teUltorial, según tres 
niveles de calificacl6n, tres tipos de regiones, con 
subcontrataci6n cada vez mas frecuente en el 
nivel mas bajo de calificaci6n, Derivarla en "áreas 
productivas especializadas" que son 
aglomeraciones de formación reciente, 
alimentando una débLI relación con la formaCIón 
regional preexIstente, son monosectonales, 
orientadas hacia la exportaCIón, con endebles 
lazos Interfirmas en su territorio y las relaciones 
salariales son de tipo flexible, con una gran 
Imphcación de los trabajadores 

la via californiana, donde la 
imphcación de los trabajadores es individual, que 
supone un "sistema productiVO local" 
monosectonal, gUiado por la demanda externa, 
pero cuenta con una especialización intrasectonal 
de las firmas, y supone una oferta local. 
pOSiblemente antigua, de callficacl6n profeSional, 
aSimismo el ongen de las firmas puede ser 
externo a la regl6n o Il'Ite'rno 

La vfa saturnfana supone no s610 la 
Imphcación de los trabajadores, SinO también una 
negociación colectiva, no mercantil, de dicha 
Imp!ICaclón, de tal forma que los Sindicatos de 
trabajadores y las uniones patronales 
profeSionales, as! como los admlOlstradores de 
todos los niveles, estén IOvo!ucrados en el modo 
de regulacl6n El despllege espaCial de este 
complejO es conocido como "área-Sistema" que 
supone que esta' diverSIficada, multlsectorlal, de 
empresas espeCializadas y de empresas 
contratantes en ella esta presente la dIfUSión 
orga01zada, e Inc!uso plantflcada del saber SOCial 
con nexos estrechos entre el sistema bencano 
regIOnal y et srstema tndustnat 

E.n I-llernaux (19901 se encuentra una 
POSICión prÓXima a la de Leborge y liple!7 ya que 
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conSIdera que los cambiOS mundiales en las 
relaCiones entre paIses, en lugar de propiCiar la 
desapclTlClón de las regiones. refuerzan su papel, 
constituyéndose en la Unidad terntonal de base 
que articula los diversos espacIos del capital 
-mtt~'1~ l:t'~ art!f'~ ~ l.!t <;f@W"~ rifo 
espacIos nodales de alta IOtegraclón mundial 
constituyen el nuevo fundamento de la dinámica 
terrilonal, y los modelos esenCiales de reglones 
son subSldlrana, competencIa y sistema Donde 
la pnmera es producto de la IOtegraclón a un 
proceso determinado de nuevos procesos 
neotayloflstas (como el maqullador meXIcano), la 
segunda hace referencia a la via californiana, que 
Impulsa un sistema productiVO local basado en la 
aglomeración de las capacidades IOdlvlduales 
presentadas en un mercado especializado y la 
tercera busca la calificaCión y la cooperación de 
las relaCiones profeSionales en la unidad de 
prodUCCión '1 propICia la apnTlc:ón de acuerdos 
entre firmas. Derivado de esto, distingue como 
ámbitos fundamentales a las esferas 
Internacional, regional y local La primera atiende 
fundamentalmente a la formación de un mercado 
mundial que reduce los efectos de dIferenciación 
espaCial impuestos por los sistemas de fronteras, 
siendo esta esfera la pnmer InstanCia que debe 
estudiarse, la segunda adquiere las tres formas 
pOSibles o modelos sellalados anteTlormente y la 
tercera se refiere báSicamente a la dimenSiÓn 
urbana 

b) La matriz global de acumulación 

Para Borrego (1990), el sIstema capitalista global 
se ha liberado en gran medida de los kmltes 
naCionales mediante la organ'zación de la 
producción y de la mercadotecnIa globales para 
sus propósitos Intrinsecos El sistema continua 
enraizando en diversas formas en locall.:lades 
urbanas que estan entremezcladas en el CONexto 
de múltiples capas del sistema mundial, 
constituyéndose as! una matriz global de 
acumulación conformada por clucades 
mundiales, zonas de prodUCCión libre y las 
fabricas para el mercado mundla' que entre si 
establecen tas relaCiones económicas 
lundamentales y en torno a las cuales se 
organizan las regIOnes '1 comunidades, (GraficO! 
1,5), donde las Ciudades globales son 
Instrumentos para el control de ta prodUCCión 
global. de la organización del mercado y de la 
artlculacl6n mundial, (Cuadros 1,15 '1 16), 
Plantea que la esencia de la nueva formaCIón 
global consiste en mtegrar naCiones, reglones y 
sectores en expanSIOn o cortracClón a ¡a 
acumulación del caprtal mundial ~or olra t8fte, 
explica que la corporacIón 9 oba! tan'blen 
produce y reproduce un desarrollo deSigual 
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Una posición similar a la anterior es la 
de los teóricos de la nueva división internacional 
del trabajo que, en oposición a los seguidores de 
los distritos industriales, consideran escenarios 
territoriales de lipo enclave, en la cuales la 
inlegración regional seria casi nula y las grandes 
compañías transnacionales eslarían en 
posibilidades de establecer un control 
prácticamente total sobre las condiciones de la 
producción industrial. Entre eflas, es interesante el 
planteamiento de Amin y Ash (1991), y citada por 
De la Garza et al. (1998:33), segun los cuales, la 
ciudad amprasan'al remite a una serie de 
contextos industriales en los que una gran 
empresa, generalmente, transnacional, subordina 
a su pauta de funcionamiento a todos los actores 
del proceso Este lipa de red al que pueden 
pertenecer estas plantas industriales, finalmente, 
se dispersa a lo largo de los paises y continentes. 
pero se controla exógenamente y ubica sus 
principales nodos en los paises centrales. En este 
sentido, poco o nada tienen que ver con la ciudad 
empresarial las formas culturales de las 
comunidades en relación con el trabajo y la 
producción, así como !as formas tradicionales de 
cooperación que pudieran eXistir 

e) La coloración de los encadenamientos 
productivos 

Ruigrok et al. (1991). también citados por De la 
Garza et al. (199834-35), exponen un interesante 
modelo para el análisis de los encadenamientos 
productivos que, si bien ofrece cuatro formas 
tipico-ídeales, se presenta de manera lo 
suficientemente abierta como para servir de guía 
heurística para captar en la investigación diversas 
configuraciones industriales. En su modelo estos 
autores ubIcan cinco actores centrales (empresas 
terminales, proveedores, distribuidores, sindicatos 
y gobiernos) y analizan sus relaciones con base 
en los continuos conceptuales que abarcan de la 
dependencia a la autonomia (O independencia) y 
del control a la cooperación y la competencia. Así 
es posible analizar cinco tipos de relación que, en 
su articulación, producirán la coloración del 
encadenamiento: dichas relaciones fundamentales 
son las que establecen las empresas terminales 
con los proveedores, distribuidores, sindicatos. 
gobierno y, finalmente, con las demás empresas 
terminales. 

La primera de las formas típico-ideales 
corresponde precisamente al mencionado modelo 
de Ciudad emprf!sanal y ellos lo denominan red 
jerárquica (monopsónica) de control En esta 
modalidad, una sola empresa tf!fminal mantiene 
control directo sobre una red de empresas 
proveedoras y distribUidoras. que dependen de la 
primera con posibilidades muy' escasa" u nulas je 
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mflulr en el proceso de intercambio. Los gobiernos 
y los sindicatos. en esta sItuaCión extrema de 
encadenamiento, manifiestan Iguales 
caracterlsticas de dependencia y de heleronomía 
frente a las empresas tenninales. La cuarta 
corresponde, por su parte a los distritos 
industriales y ellos la denomman como red de 
especializaCión flexible de aprendizale
Investigación. En este tipo de encadenamiento no 
existen empresas dominantes que subordinen al 
resto a su dinámica propia. Por el contrario, el 
sistema de relaciones está marcado por la 
cooperación, o bien por la competencia igualitaria. 
y por la relativa autonomía de las unidades 
productivas Los gobiernos y las organizaciones 
sindicales, por su parte. ni dominan ni son 
dominados en el proceso, sino que resultan 
elementos funcionales o cooperativos en el 
modelo 

Los restantes dos tipos Ideales 
representan características intermedias. aunque 
uno esté más cerca de la red jerarquica de control 
y el otro de la red de especializacIón flexible. El 
primero de ellos se denomina red Jerárquica de 
influencia (olipsónica) y el segundo red igualita na 
de caos (polipsómica) Aquél se caracteriza por la 
presencia de varias empresas terminales que 
compiten entre si y que, por la competencia 
misma. no están en posibilidades de controlar 
directamente a las compañias proveedoras y 
distribuidoras; pero si de imponerles formas de 
dependencia, en las que sin embargo las 
proveedoras y las distribUidoras pueden Influir en 
los mecanismos a través de los cuales las 
empresas terminales las coordinan de manera 
heterónoma. El segundo. la red igualitaria de 
caos, se asemeja a un distrito industrial fracasado 
o, en términos de Castillo (1994), un "detrito 
Industrial". Aquí conviven en términos de 
desigualdad empresas de diversos tamaños y 
posibilidades de influencia y control sobre el resto. 
éstas establecen entre sí diversas modalidades de 
competenCIa, cooperación. coordinación y 
coaliCión, y mantienen relaciones en las que 
dependen o hacen depender a las demas, con 
mayores o menores posibilidades de influencia 
reciproca. En ambas formas intermedias. los 
gobiernos y los sindicatos tienen posibilidades 
diferenCiales de intervenir en los procesos. ya sea 
Influyéndolos, coordlftandolos o subordinándose a 
las dinámicas de los demás actores 

d) Los distritos industriales 

Los Hamados dlstntos Iftdustflales. onglnados en 
Italia pero también desarrollados en otros paises, 
son Slft lugar a duda uno de los principales casos 
que se retoman como ejemplo de la combinación 
entrE la prodUCCión fleXibl;; con la cooperación 
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socio-territorial. Son múltiples los exponentes de 
estos casos y más los que los consideran como 
·paradigmáticos· y los "encuentran" o procuran 
transferir sin comprender las particularidades 
sociales y productivas que los rnfluyen 

F=.~l",(\f\Cprto rlf> "($i'>trito illtfu~tria1~ ,"urge. 
de Alfred MarshaU, quien plantea que "las ventajas 
de la producción a gran escala, o al menos una 
parte de ellas, pueden lograrla una población de 
empresas de pequeñas dimensiones. 
concentradas en determinado temtono. 
subdivididas en procesos, surtiéndose de un unica 
mercado local de trabajo". (Becattil'll. 1989:41 ;2 

Para Stumpo (1997:34) "distritos industriales· se 
definen como "conjunto de unidades productIVas 
de dimenSiones no grandes especializadas en un 
determinado sector 19 y concentradas en un 
territorio de asentamiento comun relatIvamente 
restringido, geográfica e histÓricamente 
determrnado .• 

Para Becattini, (op. cit.:S-?) son vanas 
las caracterlsticas que deben cubrir los procesos 
productivos para llevarse eficaZmente en el 
distrito industrial, como: la descomposlci6n en 
fases y la posibilidad de transportar en el espacIo 
y en el tiempo los productos de fase. Estas 
caracterlsticas de la tecnología son las que 
permiten la creación de una red de mercados 
locales de los productos y, además, una 
minuciosa subdivisión del trabajo. que permite a 
todos los miembros del dlstnto rndustna· 
(hombres y mujeres, jóvenes, adultos y anCianos 
participar, en múltiples posiciones y con diversos 
tipOS de remuneración (salano, partiCipación e .... 
las ganancias, retribución una tantum, devoluclór. 
de prestaCiones, etc.), en el COmplejo proceso 
social de producción. Dicho proceso, en efecto 
abarca momentos de la vida individual que e'1 
otros lugares se considerarían 'externos' a la 
actividad propiamente productiva. La 
mterpenetración y la sinergia entre la actlvlda;:: 
productiva y la vida cotidiana es un rasgo 

-En opinión de vallaS eSludlosos Ltaha"~5 

(economislas, SOCIólogos. antropólogos. geógrafos) la r,loso',;; 
de la VIda que predomma en los distritos Industna1es es del 11",: 

que podllamas llamar neosmllenano (es decir. muy proveclad~ a 
la afirmación mdrvldual-Iamilar). imburd". lod"vla de un luer" 
senlldo de dependencia en las relaCIones oe la comunidad loca 
Según el planteam.ento de la teoría del desarrollo de A e 
Hirschman. en el dislnto mduslrial se da una esptlCle de le : 
coincldenc13 entro la imagen ·individu .. hsl .. · y la ·comum!aria' ~e 
d .. s;lfm!lo· (Becallinl. 1989-S) 
" "El seclOf de aclividad abarca. en un senl,c: 
ampho, coneXIones horizontales {empresas SItuadas en ~r,;; 

mISma lase de un determinado proceso product"·ol vertIcaleS 
(empresas s'luadas en lases [o 'famasl vinculad;¡s del mrs-~: 
proceso). laterales {empresas especializadas en la pfOducc,~
de especies dislmtas de una mISma clase de producl05 
diagonales (empresas auxiliadoras de calacler I"dusl"al Ip~' 

"IAmplt). 1",. qLU> "" "", .. """ d .. 1" f""'~'" a p""t,,_ y ". 
m<1"lenrmrenlo de la maqurn¡uial o de ol'a nalurale~ .. ) (Bellan: 
1986)" (Slumpo. 199734) 
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dominante y característiCO del dlstnto industrla( en 
funcionamiento. 

Otra caracter¡stica de gran importanCia 
es la relaCión entre el sistema lOcal de pequeños 
productores y los mercados exteriores de salida 
pata s.u.s pw.du.c1os. La .auténtica &1Stencia..da. un. 
distrito industrial no depende sólo de que se dé la 
congruencia, en un determinado lugar, de 
condiciones técnico"productivas y de 
características socio-culturales, sino también -al 
tratarse de un sujeto colectivo, cuya permanenCia 
en el tiempo y su renovación regular se basan en 
la posibilidad de colocar regularmente en el 
exterior sus excedentes (en relaCión con la 
absorción local) de productos especificos- de la 
creación y consolidación de una red estable de 
conexiones con los mercados finales, y no en el 
enuclearse una 'imagen' del distrito distinta de fas 
y, en cierto modo, (esumen de las distlfltas 
empresas que lo componen. Con esto queremos 
decir que el distrito no es un hecho 
exclusivamente local, sino también un hecho de 
reorganización del mercado (nacional e 
internacional) sanCIOnado, por as¡ decir, por una 
modificación del léxico de los operadores 
especializados. Para poder considerar que ha 
surgido un distrito industrial y que es operativo 
debe darse el hecho de que el espacIO terntoflal 
de oferta se convierta en 'térmmo de eleCCIón' 
relevante para los intermedianos especlahzados 
en los productos de dicho distnto .. 

Finalmente, otras características 
distintivas de los distritos. la especial combinaCión 
de concurrencia y cooperación que se da entre los 
representantes del distrito, que reduce los costos 
del uso del mercado local: el crepitar de [as 
Innovaciones desde abajO que acompal\a a la 
·atmósfera industrial' que se crea en e( distrito, la 
alta movilidad horizontal y vertical del trabajo; el 
clima de emulación que se crea entre los 
miembros del distrito 

Garafoh, partiendo por señalar que la 
mera agrupación de empresas no Implica la 
existenCia de un distrito industnal, Sintetiza como 
condiCiones para la eXistenCia de los distritos. en 
primera Instancia que "tiene que eXistir aquel 
factor de UnificaCión e integración de los diferentes 
sUjetos representado por el concepto marshalllano 
de 'atmósfera Industrial' Dicha atmósfera está 
constitUida por la cultura productiva, los vinculos 
entre los sUjetos la estrecha relación entre 
estructura SOCIal y productiva, y las tradiCiones 
culturales comunes En efecto, en el tipO de 
agrupamiento de empresas y actIVidades de que 
se trata, es partIcularmente Importante la 
Interacción contlflua entre la actiVidad económica 
y el sistema de valores locales En este sentido. el 
punto central de este tipo de modelo es el 
conjunto de las vana bies económicas. SOCiales y 
culturales que condiCionan el carácter de la 

40 



OS::E"-R"G"I,,O,-,Go::O~N=ZA~· Lo;E::Z~LÓ~P-=E=Z _______ ,-,R=EESTRUC TURAC¡ÓN PRODUCTIVA y TERRITORIAL 

estructura productiva y social, las relacIOnes entre 
las personas, las articulaCIOnes entre las 
empresas, los comportamientos de los agentes, 
las capaCidades profesionales locales, tos 
procesos de socialización u las perspectivas de 
las nuevas generaciones (Garaloli, 1989), Por lo 
tanto, para entender el funcionamiento y la 
competitIVIdad de estos agrupamientos de 
empresas hay que tener en cuenta la relación 
entre sistema económico y ambiente social, que 
es la fuente de la generación de economías 
externas a las empresas, pero internas al sistema 
y que dependen de la red de Interdependencias 
económicas y socioculturales que se establecen a 
ni ..... ellocal (Garafoli, 1983): (Stumpo, 1997·34) 

Por otra parte, Tremblay (1997), 
presenta di ..... ersos planteamientos, que con 
inspiración en los dlstntos industriales Italianos, 
indican que el mejor desemper'lo económico 
depende cada vez mas de la colaboración, 
cooperación y la di ..... isión laboral entre empresas, y 
dentro de estas la cultura de ·cooptlración. 
competenCia- Donde los ingredientes vitales para 
la inno ..... ación y competencia de las empresas son 
el desarrollo de la capacidad de los trabajadores 
el aprendizaje organizacional y tecnológico, la 
capacidad empresarial, la Infraestructura publica, 
y la cooperación estrecha y con confianza entre 
los mUnicipiOS y las empresas y entre ellas 
mismas Sin embargo, confrontandolos con el 
caso de Ouebec. la autora demuestra que no 
corresponden en su totalidad, probablemente por 
las condiciones nacionales particulares (cultura y 
ambiente de negocIos, entre otros), asimismo, 
identifica diferencias en la conformación de redes 
y de los elementos ser'lalados para el caso de las 
empresas filiales de extranjeras en comparación 
con las empresas canadienses 

e) Las radas como eje estructurador del 
territorio 

Se han desarrollado multitud de planteamientos 
di ..... ersos, por ello difícilmente ehquetables en 
alguna corriente, pero que, no obstante tienen en 
común el énfasis en la importancia que 
desempeña la conformaCión de redes Entre ellos. 
se pueden señalar los Siguientes 

Pérez (1996), entre otros 
cuestionamlentos importantes, plantea que para 
alcanzar la competitividad en los mercados 
internacionales actuales, por mediO de las 
empresas individuales están compitiendo redes 
completas y las regiones y paises que les dan 
apoyo; así. el éXito de cada empresa requiere. 
encima del esfuerzo Indl ..... idual, contar con 
estructuras eficaces de cooperación 
mecanismos de soporte Las estructuras de 
cooperación remiten a los actores y mediOS que 
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disponen, donde las empresas son las promotoras 
y el Estado está llamado a asumir el liderazgo en 
la construCCIón del consenso estratégico de largo 
plazo y a establecer el marco fa ..... orable para que 
se produzcan esos lazos de cooperación y se 
eleve la calidad del espacio nacional para la 
generación de riqueza. Ello supone la toma de 
deCISiones sobre especializaCión estratégica, para 
dar dirección y consistencia al esfuerzo realizado 
en las empresas, en las redes y en el ambiente de 
apoyo 

De Coria! (1992 aj, aunque no se 
propone plantear una posiCión territorial, se 
pueden desprender del análisis de las relaciones 
entre empresas interesantes implicaciones al 
respecto Resalla que la producción justo a 
hempo, y "tensa", fortalece la importancia de 
estas relaciones dado que las interrupciones en 
ella pueden afectar al conjunto de la prodUCCión, 
10 cual fa ..... orece la cercanía entre ellas, no solo 
para entregar y recibir oportunamente las 
materias primas, sino para hacerlo en tos 
términos requeridos de calidad y costo En este 
senlldo, tas empresas terminales permean en las 
pro ..... eedoras formas de organización y de control 
que se ven facilitadas con dicha proximidad. 

Para Czerny (1992) las mayores 
implicaCiones territoriales de los cambios 
productivos están relendas a las derivadas de los 
acuerdos estratégicos de las empresas, 
principalmente las de subcontratismo, que 
propicia nue ..... os tipos de relaCiones, cada vez 
mas estrechas y flexibles, entre las empresas 
mvolucradas 

Sili (1997) plantea que se está 
gestando un nue ..... o paradigma en el desarrollo 
regional. de la planificación centralizada a la 
gestión empresarial que tiene como objeti ..... o 
alcanzar la competitl ..... ldad de unidades terntonales 
especificas Donde esta competitivIdad ·siguiendo 
el autor a Boisier- estada basada en la 
producti ..... ldad conjunta de cadenas pfOduc1i ..... as y 
de ser ..... lclOs ligadas a productos que logren 
ubicarse en nichos competiti ..... os Para lal efecto, 
es necesario alcanzar una ..... oluntad politica 
concertada, o sea, un proyecto politico regional 
con la participación de las fuerzas sociales de 
cada región. En el centro de esta politica está la 
innovación tecnológica que tendria como ejes 
tanto políticas cientlfico-tecnológicas como una 
nue ..... a relación empresa·uni ..... ersidad; un 
mejoramiento drástico de los transportes y 
comunicaciones y la estructuración de una red 
articulada para el fmanciamiento productivo, la 
creaCión de sectores producti ..... os de pequeñas y 
medianas empresas, la lOtensificación de la 
Identidad territorial; la ampllJClón de la capaCidad 
de gestIón de los actores con influenCia ternlorlal; 
y, el marketing como instrumento de toda la reglón 
para buscar posICIonarla de una manera 
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competitiva y moderna en el mercado 
Internacional. 

Retomando la terminologia de estos 
planteamientos, la cuestión lenjton'al de la 
producción "posford;SI.", entonces, es un tema 
no resuelto aLin, aunqlte apunta claramente a un 
cambio radical de las formas previas de 
organizaci6n del temtorio que, en algunos casos, 
se opone a los paradigmas tradicionales, 
principalmente en cuatro aspectos: las relaciones 
interempresas. las relaciones laborales, las 
telecomunicaciones y la integración económica 
En el primer aspecto, estas relaciones 
interempres8s requieren mas de la conjunción 
de un número reducido de empresas que entre si 
mantienen relaciones estratégicas, sobre las 
grandes concentraciones ¡ndiferenciadas, en 
otros términos las concentraciones industriales no 
son una condición necesaria para la operación de 
las empresas "f1e_lbles" 

En las grandes concentraCiones 
industriales tradicionales donde imperaban 
relaciones industriales fordistas se presentan 
mayores dificultades para ajustarlas a las nuevas 
relaciones. Las concentraciones en general 
cuentan con la mano de obra con mayor 
experiencia profesional y sindical y mejores 
salarios. Los nuevos tipos de calificación y 
relación laboral requieren de esquemas flexibles 
que no corresponden con los previos. y por tanto 
favorecen la búsqueda de nuevas areas para la 
producción que "nazcan" ya flexibles El desarrollo 
de las telecomunicaciones hace cada vez más 
indiferenciada la localización de las unidades 
productIVas, al mejorar y abaratar la comunicación 
entre puntos cada vez más distantes. La 
integración comercial internacional desplaza el 
"punto de equilibrio óptimo de tos mercados", 
afectando particularmente a las grandes 
concentraciones promovidas por la protección del 
mercado interno Asimismo, de acuerdo a una 
nueva diviSión de la producción a escala 
Internacional, replantean las potencialidades de 
desarrollo de ciertas empresas, ramas y por tanto 

Asl Visto el problema sobre los anallsls 
terntonates, donde se combinan transformaciones 
generales y particulares sociales $obre e¡ 
temtono, y donde se presentan alternativas para 
su comprensión, que van desde retom<:lr la 
pertinenCia del regreso atas leorlas 
globallzadoras desde una nueva perspectiva. 
como aquellas que enfatizan en tendenCias y 
pOSibilidades contradictorias territoriales 

Los cambiOS que mencionados en el 
pr:mer apartado tienen Implicaciones terntonales, 
Sin embargo. la relaCión entre ambos no es 
Unidireccional y supone filmas e mtenSIdades 
diferenciales entre elios Mientras eXiste relativo 
consenso que el fordlsmo-taylorlsmo promOVió y 
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se benefICian de las grandes concenuaclones 
urbanas, ya que estas le representaban elevados 
vohimenes de demanda de sus prOductos. [a 
dispOSICión abundante mano de obra, 
infraestructura y seMClos, acorde con los 
requerimientos de las empresas productoras a 
altas escalas y fuertemente consumidoras de 
matenas primas e insumos. Sobre las nuevas 
formas terntona/es que se están desarrollando en 
el posfordismo, los planteamientos no ofrecen 
alternativas unlcas SinO más bien un abaniCO de 
posibilidades, a partir del tipo de relaCiones 
posfordistas que se estén imponiendO Asi, 
estamos frente a un debate no resuelto que por lo 
menos hasta [a fecha, parece difiCil tener la 
osadia de llegar a respuestas contundentes ni 
generalizables Probablemente, una forma 
cientificamente pertinente para avanzar en el 
análisis de las cuestiones territonales es, 
precisamente la teonzacl6n con base en el 
desarrollo de estudiOS de caso que entre si 
presente elementos comparables 
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SEGUNDA SECCIÓN: 
CRISIS y REESTRUCTURACIÓN DE 

LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Por antonomasia, la industria automotriz es 
mundial. Desde sus orlgenes y hasta la fecha se 

ha constituido como una de las principales 
transformadoras de las actividades económicas y 
sociales. En un principio. modificando y 
potencializando las formas de transportación y, con 
ello, la configuración de los territorios Asimismo, el 
papel económico que ha adquIrido y la slgmficancla 
de los intercambios comerciales que representa, la 
constituyen en una dp. las actividades estratégicas 
en los paises donde se desarrolla, ya que tanto su 
auge como su crisis impactan s~nificativamente el 
desempeño económico nacional. 

Por otra parte. constituye uno de tos 
paradigmas de las formas de organización de la 
producción, del desarrollo tecnológico, de las 
relaciones industriales, de las estrategias 
empresariales y de las pollticas públicas 
comerciales. Por ello. no es arbitrario que, como se 
señaló en la Primer Sección, los modelos recientes 
de producción mundial retomen térmmos derivados 
de la industria automotriz para ser calificados 
fordismo, posfordismo, toyotismo, ohnismo. etc. 

Esta Segunda Sección tiene como 
propósito analizar el desarrollo económiCo mundial y 
de la industria automotriz recientes, particulanzando 
en el que se realiza en Norteamérica Esto, porque 
como se verá en las siguientes seCCiones, son 
cuestIOnes que no sólo sirven de contexto sino, 
sobre todo como elementos explicatiVOs de 
desarrollos más particulares como la Industna 
automotriz en México y en el objeto de estudiO de 
esta tesis 

Consta de dos capitulas En el primero de 
ellos se aborda la economía mundial en su conjunto 
y la industna automotrtz a esta escala, tratando de 
establecer relaCiones e incidenCiaS entre ellas En el 
segundo se particulariza en la economia 
norteamericana y en su conformaCión como bloque 
económico-comercial, resaltando también a la 
industna automotriZ e Intentando también señalar 
dichos Vinculas Todo esto es necesarto pO! el 
carácter eminentemente transnaclonal bajO el cual 

Al '1:$1>«10 $on nOlafl"S las ImphcaCIOl'es 
et:OnÓnllCaS de los Il:clenles problemas laborales de las planlas 
dI) GM en EU y en airas pillses. enlre ellos MeXlco. como los 
electos denvados de 1;, !lrsión de DaImiel Benz con Chry$ler Ca 
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opera esta Industna y que la constituye. 
preCisamente, en uno de los mejores ejemplo sobre 
las formas que esla adqUiriendo una economia que 
difuma las Iradicionales fronleras nacionales y 
regIOnales 
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CAPíTULO 11. 
LA ECONOMíA MUNDIAL Y LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRlZ 

2.1 DESARROLLO MUNDIAL RECIENTE 
Y PROCESO DE REESTRUCTURACiÓN 

A prinCipios de 1992 =, Raymund Barre, ex primer 
ministro francés, copresldenle y relator del Foro 

de la Economía Mundial realizado en Davos, SUiza, 
planteó que "la que parece la caracterisllca de 
nuestros lIempos es que la empresa debe tener 
horizontes mundiales y que el campo de acción de 
éstas no esta limitado a un pais o a un continente, 
ya que su campo de acción es mundial, igual que la 
competencia sera mundial", asimismo, menclOnó 
que muchos politlcos no entienden la inviabilidad de 
las politicas aislacionistas, éstos "siempre esta n 
retrasados porque defienden los problemas locales, 
mientras que hoy por hoy los problemas son 
mundiales" 

Con respecto al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), que para esos 
momenlos aún se estaba negociando, Barre señató 
que • ese espacIo va a suscitar un desarrollo 
económico mas rapido y va a constitUir un centro de 
atracción para las empresas de otras reglones, 
porque contradictOriamente a todo lo que se dice no 
hay posibilidades de tener espacios cerrados' 

Los aspectos tratados por Barre 3 remiten a 
cuestiones centrales que actualmente están sobre 
las mesas de diSCUSión y afectan a la economía 
mundial así como a cada uno de los paises 
Involucrados, y que en gran medida continuaran por 
lo menos en lo que resta del presente siglo, y son el 
desarrollo de dos grandes tendenCias a entrar en 
confhcto entre sí la mundlalizaclón de la economia 
vs la conformaCión de bloques econ6mlco
comerciales; y el IntervenCIOnismo estatal vs la libre 
competencia entre los agentes económicos 

Precisamente como sel'lala Rlmez (1993), 
el acelerado proceso de mternacionalización de las 
economlas implica una mayor dependencia entre 
ellas naCional y regionalmente y, sobre todo una 
nueva Jerarquizaclón de las economías Este 
proceso COmplejO llene como prinCipales 
características la mtenslficaclón del comerCIO 
mternaclonal de bienes y prinCipalmente de 
serviCIOS, la mternaclonalizaci6n de la prodUCCión a 

E:I F'n<Jnc:/cro ~ h:brero 1992 
La POSIción Pt!rsonal de esllJ rUnclonaflo apunla haCia l,¡ 

<numJ,,,,hl.,,;Ion v 1 ... educClon de la Inlenlenclon esran.1 
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Ifaves de las empresas transnaclonales (El) Id 
Internaclonallzaclón de la tecnologla y de 10s 
patrones de consumo y la creciente 
mternaclonahzaclón finanCiera a través de los 
diferentes mercados naCionales en un solo mercado 
findnciero mundiaT 

Por ello, no resultan casuales las 
dlflcullades que tuvieron las negociaciones de la 
Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y 
ComercIo (GATT. por sus Siglas en Ingles) las 
rela\lvas para constituir el Mercado Común Europeo, 
y para conformar diversos acuerdos de ILbre 
comerCIO, entre ellos el nOrleamerlcano En estas 
mesas, las confronladas posIciones gobiernos y 
sectores económiCOs afectados se constituyeron en 
"trabas' para alcanzar puntos en común y que 
diesen mayor cerlldumbre a las condiciones de 
desarrollo del conjunto de las economias 

Para México, en el contex1o señalado una 
de las prinCipales deCisiones tomadas ha Sido la 
creciente inserción haCia el mercado mundial desde 
mediados de los ochenta y que !lene al TLCAN que 
entró en operación en enero de 1994. como una de 
las mas expliCitas formas del nuevo rumbo asumido 
por el pais 

Entonces, en los últimos años resulta 
notOriO que la economia mundial se está 
transformando, la caída de los paises del llamado 
bloque SOCialista, el lento crecHlllento de los pa'ses 
caplta!ista~, la conformaCión de bloques económico" 
COmerCiales, la creciente competenCia entre lOS 
principales paises desarrollo. entre muchos otros 
rasgos, aparecen cama caractetishcas de la etapa 
actual 

2,1,1 El desarrollo mundial incierto 

S I bien existe un relativo consenso en los termlr'los 
mas generales entre diferentes autores en 

cuanto a que una de las vertientes sobre los 
orígenes de la criSIS de principiOS de los sete"ta, 
esta detonada por los acelerados Incrementos de 
productos energéticos. que propiciÓ para buena 
parte de los paises un replanteamiento de sus bases 
productivas para enfrentar éste y otros sucesos las 
formas espeCificas que Instrumentaron cada una de 
las naciones y sus alcances para el conjunto de 
ellas, es motivo de diversas interpretaciones 

Ante esta problemática compleja de cr,SIS 
y reestructuración, tanto en lo practico como e'l lo 
teórico, desde los selenla Se han desarrcilado 
diferentes comentes explicativas De la Garza (1993) 
dlstmgue nueve grandes niveles de problemas y tres 
grupos de teorias 

En el primer senlldo, las polémIcas. s.Oble 
CriSIS y reestructuración se han centrc::do sobre lodo 
en los niveles de bloques económicos nuevos la 

-------- ---- ------_. 
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deuda y el finanCiamiento internacionales, la 
globalización de la producción y la n(leva división 
internacional del trabaJo, las relaciones laborales e 
industriales: y los procesos de organización del 
trabajo. Niveles interactuantes entre sí pero muy 
dificil de abordarlos integralmente. 

En el segundo sentido, un conjunto de 
leorlas priorizan la crisis fiscal del Estado Dentro de 
esta perspectiva que acenhia la relación entre 
Estado y otros niveles de la sociedad estarían los 
que de manera más politica que económica tratarian 
a la Crisis como del Estado social. Estado que no se 
reduce a cierta política económica sino que esta se 
Justificaria en aras de un pacto politlco entre Estado
capital y trabajadores. 

Por otra parte, están las teorias que 
hacen hincapié en el mundo de la prodUCCión 
Algunas de ellas remiten al agotamiento de la base 
tecnológica que habrla caracterizado a los procesos 
de la fase anterior de desarrollo. Frente a este 
agotamiento se presentaria la emergenCia de la 
tercera revolUCión tecnológica, es deCir, las causas 
de la crisis y también sus soluciones serian de lipa 
técnico 

Otro conjunto de teorias que dan 
importancia a los procesos productiVOs se fijarían 
más en el tipo de relaciones sociales que 
caracterizaron a los procesos de trabajo en la fase 
anterior, taylorist;¡s, que tenían como rasgos el uso 
instrumental de la fuerza de trabajo y su no 
compromiso con la productividad y la calidad. Estas 
relaciones laborales y su forma de organizar el 
trabajo habrian llegado a su límite y se impone la 
flexibilidad y el consenso en los procesos 
productivos por parte del trabajo Desde esta 
perspectiva, la innovaCión tecnológica no es la 
determinante, Entre estos dos grupos de 
interpretaciones se encuentra la leoria de la 
regulación 

Sobre esta úlllma, tanto por tener en 
buena medida COinCidenCia con sus planteamientos 
como por ser particularmente útil para el analisis de 
la reestructuración Industnal, objeto de esta teSIS, 
pnvileglaré la posición de autores llamados 
"regulaclOnistas", como Boyer, COflat, Upietz y 
Aglietta, entre otros Para estos, según llpletz 
(1991), la cnsls capitalista mundial corresponde con 
la crisis del modelo de desarrollo fordlsta, tipico de 
los "años dorados· de la posguerra Este modelo 
tiene como principales caraclerístlcas en tanlo 
principio general de la organización del trabaJO' el 
taylorlsmo mas la mecanización, en tanto estructura 
macroeconómlca el crecimiento de las Inversiones 
finanCiada por los benefiCIOS y la amphaclón del 
poder de compra de los trabajadores asalanados; y. 
en tanto sistema de reglas' el estableCimiento de un 
sistema de contrato a largo plazo 

Según el mismo autor, las alternatIVas 
tomadas por los paises mas Industuahzados 
muestran un amplio abaniCO, que van del 
"neotaylorismo", como los casos de EV. Gran 
Bretai'ia y Francia, "Toyotismo· en Japón; 
"kalmarismo· en SuecJa,4 

De lo sei'ialado sobre todo me interesa 
resallar que los cambios operados provienen de un 
proceso que se ha venido gestando desde hace tres 
decadas' Que tanto paises como sectores está" 
asumiendo diferentes alternativas para tratar de 
enfrentar la CriSIS e incrementar sus ganancias y ser 
más competitivos, y que. L/n Instrumento central 
para esto liene como soporte el desarrollo 
tecnológico de punta en su acepción mas amptia. 
Por lo tanto, cuando me refiero a la globalización, 
conslltución de bloques y acuerdos regionales es 
fundamental distingUir las particularidades de cada 
uno de estos procesos 

De esta manera, y tomando como 
referente el planteamiento de Barre, en el que se 
mencionan como cuestIOnes antagónicas a la 
globallzaclón con respecto a la constitución de 
bloques, y al libre mercado versus el 
intelVencionismo estatal, es necesario hacer unas 
preciSiones. 

En primera instanCia, que dichos 
antagonismos más que serlo en términOS absolutos, 
lo son sólo virtualmente Es deCir, no son 
necesariamente excluyentes e Incluso pudIeran ser 
entre si el paso para poder llegar al otro polo, 
existiendo en este tránsito una gama amplísima de 
variantes. Entre ellos pueden operar como medios y 
fines dependiendo de las circunstancias particulares 
de cada nación y sector económlCO 

En este sentido, mientras Arthur Dunkel, 
director general del GATT. '1 el propIO Barre son 
partidariOS de la liberalizaCión del comerCIO a nivel 
mundial y de la menor inteNención de los Estados 
para poder reactivar la economía, los gobiernos y 
sectores económicos se pronuncian por lo mismo, 
pero sólo en aquellas actiVidades en las que 
presentan ventajas sobre sus competidores, 
asumiendo medidas protecclOOIstas en las que se 
siente en desventaja Son muchos los ejemplos de 
esto, como el problema agropecuario entre EU y 
Europa, la Imposición de tarifas arancelaflas de EU 
a las Importaciones de atún y acero, las cuotas de 
ImportaCión de EU a los autos japoneses, etc 

En lo que respecta al conjunto de la 
economía desde la década de los setenta se 
presentan dos comportamientos. la disminUCión de 
los fltmos de creCimiento de la economia y Ciclos de 
COrla duraClón (de cuatro o;:lño~ aprOXimadamente), 
que afectan de manera diferencial a los distintos 

Sobre el terna hay una ,aSlil hleratur,l, enlre 13 que r.on 
¡elavante" Boyer (1986 y 1990) Llp,ell (1991) y L'p,ell y 
Lebolgne (1992) 
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grupos de paises No obstante esto, es dificil prever 
tendencias a targo plazo, aunque el rasgo podria 
denominarse como de 'lf1certldumbre" Desde los 
noventa son mayores los ritmos de crecimiento de 
los paises subdesarrollados que tos desarrollados 
-L::!'S prtrn:.p;:!:~ ~j* -'O-::!A- ~<;-tfa(io. 1:3~ 

tendenclales, mientras que Japón mostró un 
dinamismo superior al de EU y Alemania hasta 
principIOS de los noventa, a partir de entonces los 
niveles comparahvos son inferiores, (Cuadro 2-1). ) 

Estos cambios repentinos de los 
comportamientos económicos de los prlnctpales 
paises son mdlcatlVos de la incertidumbre sobre la 
que está sustentada la economia mundial y que aun 
no alcanza a senlar las bases para entrar a una fase 
poslllva de larga duraCión que abarque al conjunto 
de las economlas 

2.1.2 Paises subdesarrollados como 
áreas de creciente inversión productiva 
y del comercio internacional 

La sttuación indicada entre paises industrializados 
'1 subdesarrollados denota varias cuestiones 

relevantes Una tiene que ver con el hecho que ha 
retrocedido la participación de las Inversiones como 
porcentaje del PIB en el conjunto de las economias, 
'1 que esto ha Sido particularmente notorio en los 
paises industrializados '1, en lo que respecta a los 
principales paises seleCCIOnados, el ÚniCO que 
Incrementó esta participación fue Japón. Esto se 
exphca en gran medida por la creciente participaCión 
de las inverSiones de los propios paises 
industrializados en los paises subdesarrollados, 
mostrando uno de los rasgos dlstmtivos de esla 
nueva fase de la economía mundial: la incorporación 
de los países subdesarrollados como áreas 
productivas para el mercado mundial, (Cuadro 2,2). 

Así, la in"ersión extranjera directa (lEO) 
hacia los paises subdesarrollados durante los 
ultimas años se ha Incrementado sustanCialmente, 
pasando de 24 7 miles de millones de dólares 
(mmd) en 1989 a 472 mdd en 1992, (Cuadro 2.3), 
destinándose alrededor de la mitad a la mdustrla 
manufacturera, y sier,do los pnnclp<Jles países 

Segun esLlrnaeion~ del fondo Monelano 
inl .... nacional (FMI) ("l1omadas por Ban.'lm ... 1994). el creclm.enlo 
de la economia mundIal I!n 1993 fUI! mOls lenlo de los qUI! se 
esperaba (2.2'11.) y po' aba¡o de su lendencla hlstóroca, debIdo a la 
'eceslón europea y dI! Japon, mll!nl,as EU 'I'Isulto ser la econo""" 
mas dinamlca de los prinCIpales paises ,ndustnahladoS, co" 
crecimiento de 2 7%, no obslanle Que esle pais un alla anles Se 
encontraba en fmnca recCSlon Pala el FMI las e~pe<:1aLovas dtl 
creclmlenlo de la econonua mundIal para 1994 son moderadamenle 
opllmlStas. (32%).. mU) Cefca del promedIO h!~u6uco. Segun ~lIIs 
estImacIones. EurOP<l S<lldra Lefllamenle de la 'CCCSIOfl y las 
econom.as de Japon y Alcma"';) cOnLonuaran 1,lubeaflles' 

recep:ores Chma. MéXICO y Malasla En el caso de 
América Latma, los prinCipales paises destmatarlos 
de esta mverslón son 8rasll. MéXICO y Argentina, que 
en su conjunto absorbieron alrededor de Yo del total 
regional (Cuadro 2.4). 

S~·~ Mtrha4-&«A(l.'; .w-~~~AfP.ú>
det Banco Mundial (BM), -El motivo prinCipal del 
dramátiCO crecimiento de los flUJOS privados a los 
paises en desarrollo han Sido las reformas 
económicas, particularmente en lo que se refiere a la 
pnvatlzaclón, consolldaC1ón Ilscal, apertura 
comercial, redUCCión de la deuda a la banca 
comercial, hberación de precIOs '1 Orientación al 
mercado' Medidas de pOlitlca económica sobre las 
que nuestro pais ha tentdo un papel destacado 

De acuerdo a la Organtzaclón para la 
Cooperación y el Desarrollo (OeDE) 7, desde la 
década de los ochenta se aprecia un cambiO 
SignificatiVo en la compOSICión y destmo de la lEO, 
particularmente en 1990 y 199', conSistente e,l 
menores niveles que en los ochenta, disminUCión de 
la lEO de EU '1 fortalecimiento de la intercomunltana 
en Europa. Japón de reorlenla de EU a Europa y 
ASia y por reglón, la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y América Lallna (AL) ganan 
partiCipaCión como receptores 

Otra fuente de ingresos para los paises 
subdesarrollados es la deuda externa, que alcanzó 
los ; 8 mmd para 1996. y concenlrandose 
prinCipalmente en ASia y Amerlca Latina, (Cuadro 
2,5). Los prmclpales paises deudores en América 
latina son BraSil. MéXICO y Argentina, (Cuadro 2.6). 

Esto refuerza la importancia de los flUJOS 
comercIales entre los grupos de paises 
Involucrados Mientras la balanza comerCial de los 
paises industrializados transitó de un déficit hiStÓriCO 
hasta mediados de los ochenta, a favor de lo:> 
paises subdesaffollados, a partir de entonces se 
revierte esta tendenCia; derivado. principalmente pOI 
el mejoramiento de los térmmos de intercambiO de 
EU, (Cuadro 2,7). Las exportaciones de los paises 
Industrializados han creCido a tltmos supenores a 
las de los subdesarrollados y son el triple de estos 
Entre lOS prinCipales paises, son Japón y Alemama 
los Ol.oe han tenido mayores Incrementos. (Cuadro 
2.8). :=n lo que respecta ::¡ las ImportaCIOnes 
tamb:Én son los países industrializados los nlayores 
demandantes, mas del doble que los 
subdesarrollados. yel prinCIpal paises Importador es 
los EL (Cuadro 2,9), Esta SituaCIón constituye uno 
de los puntos mas conflictIVOS en las relaCIOnes 
comerciales entre estos paises. sobre lodo entre los 
industrializados qUienes. por mediO de la 
conformaCión de bloques regionales, prelenden 
fonatecer sus respectivas pOSICiones comerCiales 

El FU1<1I1CICfO 16 docoemboe 1993 
E"l"",.Clon""" de la OCOE I'H!1,.(I"" dO! 8"""",,,, ,1993) 
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2.1.3 Pérrllda de la hegemonía eKcluslva 
de Estados Unidos 

Si bien EU sigue siendo la principal economia 
mundial, su hegemonfa ha retrocedido desde 

~ediados de los ochenta por la creciente 
Importancia de Japón y Alemania. Mientras que para 
1985 EU concentró mas del 67% del PIB de los tres 
paises, para principios de los noventa representó 
menos de la mitad. El caso opuesto ha sido Japón 
el cual de manera más o menos constante h~ 
mejorado su posición, pasando del 20./% en 1980 a 
má.s. del 35.5% para 1992. (Cuadro 2.10). 
A~lcl~nalmente. en la actualidad Japón es el 
pnnclpal pals financiero y tecnológico, lo que para 
EU no s610 representa un fuerte reto económico en 
términos cuantitativos, sino sobre todo 
cualitativamente, al constituirse Japón en el principal 
paradigma productivo que probablemente marcará 
las nuevas formas de desarrollo mundial, con las 
correspondientes implicaciones pollticas y sociales 
que ello supondria. 

La pérdida de hegemonfa estadounidense 
se debe, entre otras cuestiones, a que ante la 
creciente importancia del comercio exterior a nivel 
mundial, otros paises más industrializados han 
desarrollado una mayor capacidad relativa para 
exportar, a la vez que una cada vez menor 
dependencia de las importaciones en términos 
comparativos, (Cuadro 2.11). Por otra parte. a los 
mayores ritmos de crecimiento de la producción 
Industrial, de la productividad del empleo y a la 
generación de empleos cada vez mejor remunerados 
en Japón y Alemania que en EU, donde los empleos 
son menos productivos y están sobrevaluados. Olro 
rasgo y problema fundamental de la economla 
mundial que hasta el momento no encuentra una 
forma clara de resolución: el creciente deterioro del 
salario y el empleo. 

El Indice promedio de producción 
industrial de los paises industrializados es menor al 
de Japón y Alemania y superior al de EU, (Cuadro 
2.12); En el conjunto de los paIses industrializados 
se han incrementando más los salarios que en estos 
tres paises, sobre todo con respecto a Japón, 
(Cuadro 2.13); No obstante, continuan siendo 
superiores en estos países, (Cuadro 2.14): Esto 
explica. en parte, porque los niveles de creación de 
empleo en los principales países son menores al del 
resto, sobre todo desde principios de los noventa 
(Cuadro 2.15), lo cual ha repercutido en ei 
incremento de los niveles de desempleo histórico de 
los países industrializados, (Cuadro 2.16). En 
general se podría señalar que la mayor 
productividad de estos tres paises con respecto al 
promedio de los mdustnalizados, dando por 
descontado los profundOS cambios menCIOnados en 

malena tecnoló91ca y orgaOlzaclonal de ta 
producción y de acuerdo a los indicadores 
presentados, se ha sustentado en el lento 
crecimiento de los salarios y del empleo: 

Esta situación ha propiciado profundos, 
problemas sociales en los paises Involucrados, dI:' 
manera que en la mas reciente reunión del Grupo de 
los Siete (G·7) celebrada en Delroll, EU a mediados 
de marzo de 1994, el principal tema fue el del 
empteo, dado que las tasas de desempleo en la 
mayoria de ellos es atta. Por ejemplO, en Canadá es 
del 11.3%, en EU del 69%, en Francia del 18.2% 
en Alemania del 8.9% Y en Japón del 2.5% Y, a 
pesar de la relevancia atribuida a este problema, ero 
la reunión no se alcanzaron consensos ni estrategias 
precisas para abordarlo. 

En slntesis, a pesar de que en los ultimos 
al'los el sistema capitalista se ha levantado como e. 
modo de producción prácticamente unico con la 
desaparición del llamado bloque socialista. aun nc 
ha podido superar importantes problemas y su 
diferentes opciones de desarrollo son inciertas Las 
reconfiguraciones de las economías capitalistas d 
nivel mundial responden fundamentalmente a los, 
~ambios que cada una de las principales economias 
mdustrializadas están siguiendo, y a las cuales s;; 
suman los paises subdesarrollados 

Asimismo, para el caso de Mél<ICO la 
marcada integración económica que hlstÓf1Cam~nte 
ha tenido con EU y que se ve reforzada con e 
TLCAN, implica un riesgo real, al ser ·socio· 
precisamente de una economia Que está: perdiendc 
competitividad a nivel internacIOnal, por io menos 
hasta mechados de los noventa. dado que para la 
segunda mitad se observa un agotamiento de la 
eco~om¡a japonesa. lo cual nos Iteva a suponer 
preclsamenle. una incertidumbre del creclmientc 
económico mundial. 

2.2 LOS BLOQUES REGIONALES 

En este apartado presento dos de los prinCipales 
aspectos de la economla mundial reclen'.: 

estrechamente relacionados entre si. f1: 
nece.sariamente de manera positiva y que en gra~ 
medida estan determmando las relaciones enlr.¿. 
gobiernos y empresas. la creciente globalizaclón o.¿. 
la economia mundial y los acueroos de 
regionalización económica entre paIses 

Resulta evidente que no es hasia fecha~ 
recientes que la economla mundial se ¿"Icuenlra 
glo~alizada o bien constituida por oloque~ 
regionales. Lo que sí puede plantearse es que desd.: 
los setenta, relacionado con las transformaciof1e~ 
del Ciclo económico de los países capitahstas. s= 
esta entrando en una economía cuya glooallzaclo' 
está: adqulflendo formas novedosas de m:¿graclo' 
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económica entre ellos En otros térmmos, con el 
objeto de regular las COmplejas y crecientes 
relaciones económicas y comerciales entre si, los 
paises han desarrollado una gama Importante de 
acuerdos bilaterales como multilaterales 

La teoría del comercIo mternaclonal 
plantea las ventajas de diferentes formas de 
asociaciones o de integración entre paises, las que 
en gran medida están retomadas por el Acuerdo 
General de Aranceles Aduaneros y ComerCIO 
(GATT), tipificándolas y normándolas de manera 
mdlcativa. 

Para el análisis de las mtegraciones que 
se desarrollan en el comercio internacIOnal, una 
posición metodológicamente diferente a esta teorla, 
consiste en partir de los agentes económicos que 
generan dichos flUJOS, sobre todo las empresas 
transnadonales (ET), mas que de las propias 
naciones. Ambas posIciones deben ser 
consideradas, ya que no !:oon excluyentes entre si. y 
en los hechos, tanto los diferentes países reconocen. 
aunque no necesariamente apiJcan, las 
normatividades del GATT, y son precisamente las 
El las que generan los mayores flujos comerciales a 
nivel internadonal Por otro lado, esto es 
particularmente válido para mdustnas como la 
automotriZ 

2.2.1 Teoría sobre los bloques 
regionales 

La teoría de la integraCión económica es una de 
las ramas del comerCIo mternaclonal que se 

ocupa de los agrupamientos de mercados, y se ha 
desarrollado sobre todo a partir del análisis de las 
diversas consecuencias de las uniones aduaneras 
Sobre este tipO de anahsls cláSICOS sobresalen 
autores como Vmer. Meade y Vanek, los que a la 
fecha son frecuentemente retomados, tanto por 
teÓfJCOS como por politlcos y economistas, no 
obstante que tratan de planteamientos que fueron 
desarrollados en las décadas de los cuarenta y 
cincuenta 

Al respecto. es indicativa la pOSICión de 
Oornbusch (1992). uno de los PrinCipales 
prolegómenos del libre mercado, qUien plantea que 
el entusiasmo por el libre comercIO es resultado de 
cuatro fenómenos que se SObreponen entre si Antl 
estatismo; desarrollo económico eXiguo. informaCión 
a escala mundial, y las presiones del Banco Mundial 
asi como las eVidenCias del ¡hito de este tipO de 
prácticas librecambistas Pro qué llenen en COffi'Jn 
estas pOSICiones con la integración de economias 
nacionales en bloques regionales Sera necesar,o 
recurnr a la teoría y a las prácticas en dicha 
d¡recclórt 

REES TRUG TURAGIÚN f-JHOUUc.., fl vA y r t::.RRII ORIAL 
~--~.- __ o 

De acuerdo a Tamames (1970), la teoda 
del comercIo mternaclOnal plantea como ventajas 
generales de la mtegraclón económica las 
sigUIentes. economías de escala, intensificaCión de 
la competencia. atenuación de los problemas de 
pago internacIOnales. desarrollo de nuevas 
actiVidades dlllclles de emprender aisladamente 
aumento del poder de negOCiación, la promoción de 
cambiOS estructurales y la aceleraCión del fltmo de 
desarrollo y el logro de un alto nivel de empleo 
ASimismo, leóflcamente, el modelo mas apropiado 
de mtegraclón económica para ejemplificar sus 
ventajas lo constituye las uniones aduaneras, 
mismas que están tipificadas por el GATT, como 
otras formas que se vera n mas adelante 

En los teóriCos más relevantes de las 
uniones aduaneras es Vmer (1977), qUien sostenia 
en los cincuenta que las uniones aduaneras difieren 
entre sI en ciertos sentidos lundamentales pero no 
obVIOS. y que. paradÓjicamente el partldaflo del !¡.!:>rp 

comercio que apoya la unión aduanera espera de 
ellas consecuencias que SI estuviesen asociadas en 
la mente del protecciOnista con la unión aduanera la 
lIevarlan a rechazarla 

Para este autor, las prinCipales 
características y ventajas de las uniones aduaneras 
consisten en las redUCCiones arancelarias, la 
coordmación de códigos aduaneros y de aSignación 
de las recaudaCIOnes mediante fórmulas convenidas 
entre tos paises Involucrados Teniendo mayores 
pOSibilidades de funCionamiento SI cubre, entre 
otras, las condiCIOnes sigUientes mayor sea el área 
económica y por tanto el margen potencial para la 
diVISión Interna del trabaJO. menor sea el grado el 
grado de complementanedad de los pa~ses 
miembros respecto de las mdustnas protegidas 
antes de la unión aduanera. mayor sea el nIVel de 
los aranceles en los mercados de exportación 
potenciales fuera del área de la unión aduanera 
les pecIo de los bienes en cuya prodUCCión tendrlan 
ventaja comparativa los paises miembros de ella en 
condiCiones de libre mercado 

2,2.2 Los organismos supranacionales y 
las formas de integración económica 

Los antecedentes inmediatos del GATT parten de 
la propia constitUCión de la Organlzac.on de la; 

NaCiones Unidas (ONU) en 1945, quP pl¡¡nteaba la 
Idea de constitUir una organización en el campo de 
las relaCIOnes comerciales InternaCIOnales 
Derivando los trabajOS realizados en la convocato'· a 
para la ·Conferencla InternaCional sobre ComerCIO y 
Empleo· en 1946. en la "Carta de la Aduana" en 
1947. que no enlró en funCIOnes. y f¡nalmente en la 
entrada en vigor del GATI en 1948 
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El GA TT no es un organismo de la ONU 
sino un acuerdo intergubernamentat que regula las 
relaciones comerciales entre los signatarios o partes 
contratantes del mismo, y tipifica tres formas de 
integración económica entre países: preferencias 
aduaneras (PA), zonas de libre comercio (lLC) y 
uniones aduaneraS (UA). 

El sistema de PA es una forma de 
integración basada en [a situación de que un 
conjunto de territorios aduaneros (paises) se 
conceden entre sí una serie de ventajas aduaneras 
no extendibles a terceros. 

La lLC es un área formada por dos o 
más países que de forma inmediata o paulatina 
suprimen las trabas aduaneras y comerciales entre 
si, pero manteniendo cada uno frente a ter~eros su 
propio arancel de aduanas y su pecuhar régimen de 
comercio. Su constitución está regulada en el 
articulo XXIV del GAn. donde se establecen las 
condiciones básicas para tal efecto 

La UA es la máxima expreSión de 
integración de dos o más economias nacionales 
previamente separadas. Supone, al igual que la 
ZLC, la supresión Inmediata o gradual de las 
barreras arancelarias y comerciales a la circulación 
de mercancías entre los Estados que la constituyen. 
Además, la construcción de un arancel aduanero 
comun frente a terceroS paIses. 

La Unión Económica, además de las 
condiciones se~aladas para las otras formas, 
plantea la coordinación entre los paIses integrantes 
de polílicas comunes monetarias, laborales y 
sociales. 

Si bien las tres primeras formas de 
integración establecidas por el GA TT remiten 
fundamentalmente a instrumentos arancelarios v 
comerciales (no arancelarios), resulta evidente en la 
práctica que la integración no se reduce ,a dichos 
instrumentos, aunque las normas lo eICpliclten, SinO 
que inciden sobre otros aspectos centrales co~o las 
inversiones y otras regulaCIOnes de mdole 
económico '1 social, y por tanto politlco. 

Las tipificaciones y los planteamienlos 
señalados nos permiten tener algunos elementos 
para abordar sobre las conveniencias o no, .sobre los 
antagonismos o no de las tendencias hacia. el libre 
mercado y la constitUCIón de bloques regionales. 
Coincidiendo con Álvarez (1994), la constitución de 
bloques regionales de comercio es un factor crucial 
en la implantación de nuevas formas de regulación 
que benefiCian a las ET En otros (erminos. con '~s 
acuerdos regionales no es desregulado el comercIo 
sinO que se regula a una escala mayor. y esta 
sltuaClon sobre todo benefiCia a un número redUCido 
de empresas que cuentan con la capacidad 
suficiente para operar bajo estas reglas del juego 

2.3 EL PAPEL DE LAS EMPRESAS 
TRANSNAC/ONALES 

A l inicio del capitulo se mencionaba un 
I"'\planteamiento de Barre en el sentido del 
antagonismo entre las pOSIciones gubernamentales 
de proteccionismo contra la lógica de operaciOn de 
las grandes empresas que operan a nivel mundial y, 
supuestamente tienden hacia el libre comercio 

Si bien considero que la relación que se 
establece entre ambos agentes sociales tiende a ser 
cada vez. más importante por el creciente peso que 
estas empresas tienen en sus economla5 de origen 
y en la de los paises donde se instalan, asl ~omo 
por los flujos que generan, creo que el planteamiento 
de antagonismo no es totalmente cierto por varias 
cuesliOnes: la estrecha relación positiva entre 
90biernos con sus respectl\las ET, y las nue .... as 
formas de operación de ellas segun las cuales no 
sólo compiten entre si sino que también se alían y 
cooperan. Pero tratemOs la cuestión por partes. 

¿Que tan importantes son las ET en la 
economía mundial? Rimez (1993) plantea que uno 
de lOs principales rasgos de la aceleración de 13 
internacionalización de las economlas es 
precisamente la intemacionaiización de la 
producción, principalmen~e por medio die las E! y, 
apoyándose en un estudIO de la CEPIl , mencl~na 
que estas representaban el 13.2% de la prodUCCión 
manufacturera en 1973, el 16.5% para 1988 y se 
estima el 24% para el afio 2000. 

De acuerdo a un informe del Business 
Week9 sobre las ET a nivel mundial, se sefiala que 
en un estudio realizado en 1991 a las 1,005 ET más 
importantes, las actividades a que se dedicaban 
predominantemente eran: bienes de consumo 22.9% 
de las empresas, 21.2% en selVlcios, 19.5% a las 
finanzas y 12.8% a la energla. A su .... ez, EU 
concentró el 42.0% de las venias totales de estas 
empresas, Japón el 24.6%, Reino Unido el 11.4% y 
Alemania el 3.9%. Por otra parte, es significativa I~ 
importancia que tienen las ventas de estas grandes 
corporaciones en el PIB de sus países de origen. 
sobresahendo Holanda con el 81.1%, el Reino Unido 
con el 73.6%. Japón con 71.2%, EU con 48.6%, 
Alemania con 34.5% y Canadá con 150%. entre 
otros paises desarrollados. 

Con base a esto, si bien es innegable la 
importancia de estas empresas. eICisten otras 
características de sus formas de operación que las 
resaltan sobre todo en los ultimas años· el desarrollo 
tecnológico y las maneras de asociación y 
competer.cia e.'ltre ellas 

CEPII (1990). Economilt mondia(e 1990·2000. De 
Farard. ch. 2 
I Business Wltftk, 13 iulio 1992, lomado da Baname, 
(1992) 
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Las El son generadoras y transferidoras 
de las mnovaClOnE'S tecnológJcas A la investigación 
aplican proporCiones Importantes de sus recursos 
que tienden a difundir parcialmente a las empresas 
que partiCipan con ellas en sus procesos de 
producción y dlstnbuclón corporatIVa Esta situación 
data r;;:¡tr;; tod ... .:tb~-G~ i".;> :.t:l:.f:mld tm ios Pdbe::. 
desarro11ados, debido a la crecu:mte competencia 
entre ellas en un entorno de lento creclI nI~nto de los 
mercados, donde la tecnología conslltuye un 
elemento estrah'iglco para el posICionamiento 
competitivo 

Pero, también entre estos grandes 
conglomerados se dan difusiones de sus avances 
Dos son los rasgos mas Importantes al respecto la 
creciente difusión y asociación tecnológica de 
productos y mercados entre ellas, y la Incorporación 
de nuevas formas de prodUCCión 

Segun un estudio de Jun Gwha Han l0, 

para 1988 entre las 50 firmas mas importantes del 
mundo se realizaron entre 1976-1986 un elevado 
número de transacciones entre ellas Resaltan las 
alianzas (Aj, las fUSIOnes/adqUisiciones (F) y las 
licencias (L), donde los casos mas sobresalientes 
fueron Slemens de Alemania con 3L, 39A Y 9F, 
Alcatel Thompson de FranCia con 3L, 30A Y 7F, Y 
Fjitsu de Japón con 5l, 211A Y 6F, entre otros 

En cuanto a los procesos de producción 
es notofla la creciente -Imitación· de las empresas 
estadounidenses de los modelos Japoneses, porque 
éstas resultan mas competitivas en un entorno 
económiCO de fuertes vanaclones de la demanda y 
de alta segmentación de ella, lo que eXige una 
Importante flexlblllzaClón en la producción para 
redUCir costos y adecuarse a la demanda 

Segun COflal (1992). en términOS muy 
generales la forma de producción Japonesa sigue 
una direCCión demanda·oferta es fleXible y exige un 
control total de la calidad en cada una de las fases 
del proceso A diferenCia de la forma 
estadounidenses donde Imperarian la direCCión 
oferta·demanda, la ngldes de las respuestas de la 
prodUCCión y la SUpEr,fISlón de la calidad por áreas 
espeCializadas 

Este auto' llama la atenCión sobre el 
hecho que el concepto Japones no es originariO de 
este pais e mcluso q"e tampol.o se generó en la 
-ndustna SinO en el comerCIO Los prinCipales 
promotores de la ca:·dad tota' fueron Juran. Demlflg 
y Crosby. de los cuales aprendió el modelo 
Hlshlkawa No ob~!Y:e m eAt'as loS se';alamlento" 
de los pr,meros a"to'es roo :uvleron una respuf>st;;¡ 
amphada entre los €-mpr€-sanos OCC dentales. en 
Japón SI propicia neo que esto fuera una de las 
prmClpales bases ~e la ef,CienCia productIVa 
:aponesa tendiendo a desp!:¡zar a los ot'os paises 

---~~--

---- --~ 

Con lo señalado se pretende resaltar que 
el papel de las El si es fundamental en la economia 
y en las nuevas formas de producción. lo que resulla 
determinante en las nuevas relaCiones económicas 
entre los paises a nivel mundial 

Regresando al planteamiento de Barre, 
¿son antagonlCos loS - gObiernos y las 1;:1 con 
respecto a la formación de los mercados globales? 
ConSidero que no, por dos cuestIOnes 
fundamentales El Importante peso de las ET en las 
actiVidades económicas y comerCiales en los 
diferentes paises, y. en relaCión con eslo, la 
promoción a estas empresas es fundamental para 
el creCimiento de los paises. 

la estrecha relaCión posItiva entre 
gobiernos y El, se evidenCia en casos como el del 
viaje de George Bush, presidente de EU, a Japón a 
pnnclpios de 1992, acompañado por los directivos 
de las pnnclpales empresas automotrlces de EU, 
para procurar una mayor apertura del mercado 
Japonés Otro caso son las negociacIOnes de la 
Ronda Uruguay del GATT de los ultlmos años, en 
las que fue difícil llegar a acuerdo sobre el tema 
agricola, debido a las presiones de agricultores 
franceses y Japoneses, entre otros, a sus respectIVos 
gobiernos, para no ceder la liberalización 
propuesta por EU 

SIfl embargo, estas relaCiones pOSitivas 
entre gobiernos y ET también muestra aspectos de 
tenSión En cuanto a obJetiVOs genériCOS de ambos 
agentes. mientras para Jos gobiernos es 
fundamental promover el desarrollo de sus naCiones, 
para las ET ·como para cualqUIer otra empresa 
capitalista. su prmclpal obJetiVO es la obtenclcn de 
ganancias Los mediOS con que dIsponen para sus 
fmalldades son vastos y frecuentemente entran en 
OpOSICión Propiciando mcluso intentos 
institUCIOnales para normar las conductas de estas 
empresas 

Al respecto. Ramirez (1983) mencIOna 
que en 1975 la ONU estableclo la ComiSión y el 
Centro de Empresas lransnaclonales, donde este 
ultImo mlentó profundizar en el conocimiento del 
proceso de transnaclonallzaclón. mientras que la 
Comisión deCidió la formaCión de un grupo 
mtergubernamental ad-noc en 1976, para redactar 
un Código de Conducta para dichas empresas, 
fmalmente aprObado pero con minlma eficaCia como 
Instrumento 

Segun el mismo aute!. la QCDE aprobó 
en 1981 0,-0 código de conducta_ que esta!llece 
normas mlr'rTlas de comportamiento y respeto haCia 
los goblerl':ls de tos paises anfltnones y de éstos 
haCia las empresas la ConferenCia de las NaCIOnes 
Un"das sob'e Desarrollo y ComerCIO (UNCTAO) se 
ha man,!e\;!ado repetidamente sobre aspectos 
normatIVos en la operación dA I<lSo FT. e<;p~cralmente 
los relatiVOS a sus practicas comerCiales y a la 
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transferencia de tecnologla los resultados 
alcanzados han srdo menores a las expectatl'Jas que 
se plantearon 

La probable coinCldencra entre paises 
anfrtriones '1 ET es aun mas dificil. los gobrernos 
tienen una menor capacidad de negociación con 
respecto a 10$ importantes intereses económicos de 
jas ET, e incluso, anle las dificultades eCOnómicas 
de estos paises, esta capacidad se reduce aun más, 
propiciando la competencia entre ellos por ser 
atractivos a las El '1 que éstas puedan operar baJO 
las condiciones que les resultan más ravorables a 
ellas. 

El tratamiento general del tema de las El 
'1 formular a partir de el una posiCión metOdológica 
que explique el comportamiento del comerC10 
internacional es muy dificil, por requenr de recursos 
e información no disponibles. No obstante, se ha 
avanzado al respecto, desde los trabajos pioneros 
de Hymer (1960 y 1972), Kindleberg (1969), Vernon 
(1966 '1 1971), Vaupel y Curbhan (1969 y 1973) 
Slevens (1969), Herring y Willett (1972), Hufbauer 
(1975) y Finan (1975); y más recientemente Caves 
(1981) y en alguna medida Porter (1991), entre 
otros. 

2.4 DINAMICAS y ESPACIOS DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

E sta industria. además de ser una de las 
principales mundialmente, es uno de los mejores 

ejemplos que expresan la integración economía. 
productiva y comercial a distintos niveles· el 
comercio exterior entre países '1 empresas, asi como 
los cambios de lugar de las inversiones y nuevas 
formas de prodUCCIón 

En este apartado se presentan la 
dinámica de esta industna para las prinCipales 
reglones, paises '1 empresas entre 1985 a la fecha 
así como los cambios del proceso productiVO que a 
su interior se han dado. Esto. con el Objeto de 
delinear la lógica de producción y de 
comercialización recientes. que probablemente 
marcan!!n la tendencia de su desarrollo para los 
próximos anos '1, en este sentido. permitir mostrar a 
grandes rasgos el contexto sobre el que se estaria 
insertando la industria automotriz establecida en 
México 

2.4.1 La producción y el mercado de 
automotores 

Después de un auge mas o menos sostenidO 
desde la posguerra, la industrra automotriz ha 

sufndo dos crisis Importantes· la prrmera entre 1974· 
1976. donde deJÓ de produCir CinCO millones de 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIA.:. 

Unidades anuales en comparaCIón con el perlado 
antenor, afectando practicamente a todos lOS 
productores por la llamada ·crisls de 105 
energétiCOS". y la segunda entre 1979·1982 
disminuyendo en cerca de 46 millones de UnidadeS 
la producción '1, a diferencia de la antenor 
repercutió sobre todo en EU. cKpresando Su pérdida 
de competitIVidad. Desde entonces y hasta 1989 
esta rndustrra está en un perioao de creClmlen:v 
moderado Actualmente se producen mund1almente 
más de 51 millones de vehíCUlOS anualmente 
(Cuadro 2.17). 

2.4.1. 1 Los principales paisos 

La prodUCCión automotrIZ está marcadamer.:e 
concentrada en Ires paises Estados Unidos 

(EU), Japón y Alemania, que en su conjunto 
producen el 51 0% del total mundial. Esta elevada 
partICipaCión es Inferror a la alcanzada previamente 
que hasta 1987 era superior al 60%, (Cuadro 2.18), 
debido sobre todo a que las empresas de estos 
paises han realizado grandes inversiones en otros 
paises IL y, en menor medida al impulso que en 
nuevos paises se ha dado, destacando el caso Ooi! 

Corea Esto ha reforzado el comercio exterror oe 
produclos automotores y. por tanto. la 
mundializaclón y Iransnacionalrzaci6n de es:a 
industrra 

El mercado automotor de eslos paises 
creció lentamente entre 1985 y 1989. 16% anual en 
promediO, debido al retroceso del estadouOldense ef"l 
·10% Y a pesar de los importantes incrementos ce' 
japonés y alemán de 7 9 Y 4.6%. respectivamente 
Este comportamiento en su conjunto y entre los 
paises que lo conforman es indicativo de var,as 
cueslLones: La predommancia dei mercado de El! 
sobre el de los otros dos, de alrededor de ,55 
mitlones de vehiculos nuevos al año, siendo el doble 
del Japonés y el cuádruple del alemán. las 
tendencias inversas de Jos mercados, nega\!vo f.!. 

estadounidense y pOSitiVOS Jos otros, refleJande a 
dinámica de estas economias, (Cuadro 2.19). 

Por otra parte, tomando en cuenta e 
comportamiento de la prodUCCión automotriz e~ 
estos países, resalta que la crrSIS de Imales de os 
setenta '1 prinCIpIOS de los ochenta lo fue para EJ 
sobre lodo, donde la producción retrocedIÓ de 12 9 
millones en 1978 a 8 O millones en 1980 =:"1 
contraste, Japón incrementó su prodUCCión de SI ¿; a 
11 O miHones de unidades para dichos años 
marcando una creciente supremacia japonesa .::e 
manera que para 1989 alcanzó los 13 O millones ~e 
unlcaaes en tamo que EU ios lÜ 9 millones Po' s" 

A las pl,,,,,,,s estahlecidas po' empf .. ",,~ ,'" p~ ,.~~ 

e><t,an¡e'os Se les denonlllm comunmente ',,,spl.mIQ,,· 
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parte, Alemania se ha mantenido en la tercera 
pOSIción 

Sm embargo. el prtncipal dmamismo de la 
mdustria automotriz no se observa en el mercado ni 
en la producción de los principales paises, sino en el 
comercio exterior y en la creciente participación de 
los transplantes en terceros paises LO primero, 
teniendo como ejemplo a las empresas de capitales 
japonés y alemán, y lo segundo a las 
estadounidenses, 

la participación de las exportacIones 
sobre la producción doméstica de Japón y Alemania 
es de alrededor del 50%. en tanto que en EU se 
ubica en sólo el 10%, (Cuadro 2.20). Esto repercute 
directamente sobre la balanza comercIal de estos 
paIses. Mientras Japón y Alemania tienen balanzas 
superavitarias en términos automotrices, EU 
muestra un elevado défIcit no obstante que ha 
disminuido, (Cuadro 2.21). 

Las exportaciones japonesas entre 1985 y 
1986 han retrocedido en alrededor de 850 mil 
unidades. No obstante continúa siendo claramente et 
principal pais exportador, con 5 9 millones de 
unidades anuales (lo doble de las correspondientes 
a Alemania y cinco veces más que los EU 
Precisamente, el pnncipal destino de las 
exportaciones japonesas se dirigen hacia los EU, a 
pesar de que por una politica estadounidense de 
establecimIento de cuotas de importación. pasando 
de la mitad hasta sólo una tt!rcera parte del lotal de 
las exportaciones entre dichos a"'os. La estrategia 
seguida por las empresas para salvar esta barrera 
ha consistido en reorientar sus exportaciones hacia 
Europa, promover a México y Canadá como 
exportadores haCia los EU y la promoción de nuevas 
inversiones directas en este pals. 

Alemania ha tenido como principal 
mercado de sus voluminosas exportacIOnes a 
Europa, lo cual se esta acentuando conforme 
pierden dinamismo las exportaciones hacia los EU. 
su segundo mercado 

Por su parte, los EU ha concentrado sus 
exportaciones hacia el Canadá, las cuales no 
obstante han retrocedIdo sobre todo entre 1988 y 
1989. al reorientarlas crecientemente haCIa terceros 
mercados como Talwan, Arabia Saudlta y Kuwalt 

Viendo desde otra perspectiva tas 
exportaciones de estos tres paises, se puede señalar 
que entre 1985 y 1989, el conjunto de ellas 
retrocedIó ligeramente, de 104 a 98 mIllones de 
unidades ASimismo, Europa se esta constItuyendo 
en el pnnclpal destmo, tanto por las restricciones a 
las Importaciones en los EU como por el dma mismo 
del continente europeo Por otra parte, mientras que 
las exportaclone::. estadounidenses y alemanas 
lIenden a reconcentrarse haCI8 sus respectivas 
reglones, las JapO!'l6Saft lo hacen haCia 105 EU y 
Europa. (Cuadro 2.22), 
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2 .... 1.2 Regionalización de la producción 
automotriz 

Comandadas por las Industrias automotnces de 
los EU, Alemania y Japón, este sector se ha 

conformado en tres grandes reglones América, 
Europa y Asia. El predominio de estos paises sobre 
sus respectivas reglones es desigual. claramente 
predominante en América y Asia, mientras que 
compartIdo en Europa, por la participación de paises 
como Francia, Italla y Suecia. 

En términos generales, los 
comportamientos recIentes apuntan hacia una 
pérdida de competitividad de las empresas 
estadounidenses y de la producción en la reglón en 
su conjunto. A diferencIa de la creciente importancia 
de las exportaciones de las empresas japonesas y 
alemanas. Por otra parte, hacia un creciente de las 
exportaciones sobre la producción para lOS 
mercados nacionales. como el mcremento de la 
producción en los "trasplantes' Esto nos indica el 
reforzamiento de la especialización productiva de las 
diferentes plantas (tanto en los paises de otlgen 
como en los trasplantes) Se aSiste al 
recrudecImiento de la competencia entre las 
empresas que pretende alcanzar mayores 
proporciones del mercado mundial en lento 
crecimiento RedIstribuyéndose asl los mercados a 
partir del empuje sobre lodo de las empresas 
japonesas hacia los mercados norteamericano y 
europeo Esto propicia que entre las tres principales 
regiones se den flUJOS y penetraciones de vehlculos 
cada vez más intensos, asl como las medidas 
gubernamentales por tratar de mitigarlos. 

De lo sellalado se desprenden como 
algunas de las caracterlsticas más importantes para 
el periodo se"'alado, las sigUIentes' La producción 
mundial de automotores está creciendo a fltmos 
baJOS, de 2.3% anual en promedIo; la situación de 
los tres principales paises en conjunto es más dificil 
todavla ya que su producción s610 se mcrementó en 
0.3%, mIentras Que sus mercados lo hicieron en 
1.6%, por tanto, la competencIa se está onentando 
haCIa ganar mayores proporciones de un mercado 
deprimido. aprovechando las mejores condiCIones 
de produccIón en terceros paises, en los cuale~ 

además el crecimiento del mercado es mayor Todo 
esto incIde sobre los niveles de integración de las 
dIferentes regIOnales 

Para Intentar aprehender con mayor 
clan dad lo señalado, se establecen las nociones de 
integracIón local y regional, sobre las cuales se 
realiza un eJercICIO estadlstlco Entendiendo por 
"integración lOcal de la prodUCCión" al conjunto de 
vehlculos que las empresas fabncan en sus paises 
de origen; y por "integraCIón r0910nol de la 
prodUCCión". a los vehlculos prOdUCidos localmente 
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más los que las empresas producen en su reglón 
respectiva Todo ello con relación ai total dE: la 
producción mundial de dichas empresas 

Para tal efecto, se tomaron las 
estadistlcas de MVMA (1991) sobre las 20 
principales empresas automotrices, que en Su 
conjunto representaron el 87.2% de la prodUCCión 
mundial total para 1988 y 1989 Tres empresas son 
estadounidenses (General Motors, Ford y Chrysler). 
siete son europeas (Volkswagen, Mercedes Benz, 
Peugeot, Renault, Fíat, Volvo y Rover Group); y diez 
asiá.ticas (Toyota, Nissan, Honda, Mazda, 
Mltsubishi, Suzuki, Daihatsu, Fuji·Subaru, Isuzu y 
Hyundai), Japonesas excepto la ultima que es 
coreana, (Cuadro 2.23). 

Para estimar los grados de integración 
local y regional, se aplicaron las fórmulas sigUIentes' 

índice de integración local (IL) 
IU=- (lilli)f(Lm88/Tm88) 
Donde: ILi=- ¡ndice de inlegración local de la 

prodUCCIÓn del conjunto de las 
empresas de la región I (por eJemplo, 
empresas de capetat estadounidense) 

U= Producción local del conjunto de las 
empresas de la región I en so pais de 
origen. 

Ti: Producción lotal del C()(ljunto de las 
empresas establecidas ~ la región I 

lm88: Producción mundial de las empresas 
~ sus paises de origen para el a~o 
de 1986 

Tm88: Producción mundial para el año de 
1988. 

índice de inlegraclón regional (IR) 
IRi: (Li+Ri)lti)) { ((Lm88+RmS6) f (Tm88)) 
Donde: IRi'" índice de inlegración regional de la 

producción del conjunto de las 
empresas en la región I (en sus 
respectrvos parses de Oligen como en 
los demás paises de la reglón i¡ 

Ri= Producción del conjunto de las 
empresas de la región I en la reglan 1, 

menos la prodUCCión local 
Rm86: Producción del conjunto de tas 

empresas en sus respectivas 
regiones menos sus producclol'1es 
locales. 

Los principales resultados del ejercicIo son: EXiste 
una tendencia del conjunto de la prodUCCión las 
empresas en sus parses y regiones de origen, sobre 
todo en lo que respecta al segmento de automóviles 
Son precisamente las empresas de ongen 
estadountdense las menos integraaas local y 
regionalmente, no obstante que la tendencia apunta 
comparativamente hacia una mayor Integración 
regional A dIferenCia, las empresas Japonesas y 
europeas alcanzan elevados niveles de integración 
tanto local como regIOnalmente, (Cuadro 2.24). 
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2.4.1.3 La producción en los paises emergentes 

Aplicando para este tipO de países el ejerCicio 
sobre los niveles de integración local y regIOnal, 

los resultado son, La producción de los transplanle 
ha creCido, mientras que en las plantas locales han 
permanecido mas o menos estables. Los trasplantes 
de las empresas estadounidenses se han dirigido 
sobre todo Europa y el Canadá., mientras que los de 
las empresas Japonesas haCia los EU, y las 
europeas hacia otros parses de Europa y BraSIl. 
Resalta el hecho de la no existenCia de trasplantes 
en Japón, (Cuadro 2.25), 

Por otra parte, loS prinCipales trasplantes 
llenen una producción anual promedio superior a las 
400 mil unidades (Cuadro 2.26). y, SI disminUimos 
el rango de los trasplantes a menos de 200 mil. se 
Incrementa notoriamente el número de parses donde 
se desarrolla la Industria automotriz Incorporándose 
paises como Mel<ICO, Argentina, Chile, Holanda y 

Austraha, entre muchos otros 

2.4,2 Las estrategias de las principales empresas 
automotrices 

Los resu1tados presentados a lo largo del capitulo 
son producto de la combinaCión del 

comportamIento de la economra mundial, las 
politicas de los gobiernos involucrados y de la 
estrategia de las empresas automotrices. 
Centrándonos en estas ultimas y tomando en cuenta 
que el sector automotrrz se encuentra en una fase de 
lento creCImiento, las estrategias identificables de 
las principales empresas son: 

Reforzamiento en sus propias reglones 
Las empresas estadounidenses y europeas estan 
priVIlegiando la p,oducción en paises ubicados en 
sus respectivas regiones que sobre 105 de ongen 

Reforzamiento de la penetración en otras 
regiones Es el caso de la prodUCCión de empresas 
japonesas por medio de trasplantes en Norteamenca 
y Europa, con el objeto de superar las restricciones, 
establecidas por los gobiernos de esos paises 

De esta manera, se tiende haCia la 
conformaCión de bloques sobre la apertura 
comerCIal a E!scala mundIal Esto. explicable taolo 
por las medidas proteccionistas de los paises 
involucrados como pOr la estrategia de las propias 
empresas automotnces las empresas 
estadoumdenses están perdiendo competitivIdad 
ante las japonesas y europeas, como lo demuestran 
los diferentes grados de integración local y regional 
que alcanzan El bloque norteamericano es el mas 
frágli, por lo Que ¡~~ t:mpr~sCl:' estadoumdenses 
Intentan reforzarlo por medio de dos grandes vias 
presionar a los gobiernos del área para restnngrr 
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ImportacIOnes, como inversIones de paises externos, 
promoción de la complementar/dad y espeCialización 
en la producción en los tres paises que lo 
conforman 

ConVIene aclarar que los planteamientos 
anteriores si bien Ilustrliltivos de la5 tendencias 
generales recientes de la industria automotriz 
mundial, son parciales si se pretende tener un 
panorama mas integral sobre la lógica de operación 
de las principales empresas y los gobiernos, Esto, 
por no considerar al segmento productor de 
autopartes, por enfatizar en la producción y ventas, y 
no ahondar en los mecanismos de producción
transferencia de tecnologra ni en la organización de 
la producción de las empresas involucradas. 

Para efecto de incorporar elementos más 
particulares sobre las estrategias seguidas por las 
empresas automotrices, a continuación se presentan 
los casos de cinco de las más importantes que 
cuentan con plantas en la zona de Toluca. 12 

2,4,2,1. General Motors Company 

~neral Motors Ca. (GMC), la principal empresa 
\.:fa nivel mundial y. por tanto. también [a mayor 

automotriz, desde los aftas ochenta enfrentó 
enormes prOblemas organizativos. financieros, 
productivos y de competencia, situación similar 8 la 
que presentaron las otras empresas 
norteamericanas, obligandola a ensayar diferentes 
estrategias con el fin de mantener su relevante 
posición dentro del sector. 

Problemática económica y de mercado del 
corporativo 

Sus ventas durante los noventa han sido superiores 
a los 120 mil MDD (millones de dólares) pero, 
mientras que en 1982 obtuvo ganancias por un mil 
MOD, en 1989 alcanzó los 4 200 MOO, sin embargo. 
para 1990 tuvo pérdidas por 500 mil dólares, que 
para 1991 sumaron los 4450 MOD, para 1992 tos 23 
500 MDD, reVirtiendo esta tendencia negatIVa hasta 
el primer trimestre de 1993 al alcanzar ganancias 
por 5132 MDO y de 854 MOO para el pnmer 
trimestre de 1994 Asimismo, para 1993 ocupaba a 
700 mil trabajadores (FINANCIERO, 15 marzo 
1994) 

Mientras en 1972 prodUjO 6 3 millones de 
vehiculos (AMIA, 1973. noviembre 15, informe 
estad(sllco. núm 95), para 1980 alcanzó los 69 
millones y para 1985 los 9.06 millones, notándose 

., 
LOil aparladOS s.obl" las. ClmplCl$:l$ QulomolllCes son 

I(!~,,':ildo d·~ ICK:Opllaciofl do In!Ofm..lCIOn hcmcfografoc .. 
PllnClpalmen!e y cub,o ... , década, de lo:; ochcn!J y noventa 

un claro decremento en 1982 con sóto 615 millones 
de unidades (PEIJNENBURG y RIDGERS, 1987) 

A pnnclplos de los no\¡oente, la tendenCia 
decreciente de la producción vehlculos de GM 
continuó reforzándose, de manera que para 1988 
alcanzó los 7 74 millones de Unidades y al a"o 
Siguiente 7 61 millones No obstante, continuÓ 
siendo la mayor, para 1990 estuvo seguida por Ford 
con 6 05 millones, Toyora con 4.28 millones Nissan 
con 3 O millones. Volkswagen con 2 88 millones, 
Peugeot-CiCroen con 2.69 mtilones y Chrys/er con 
221 millones (MVMA. 1991) 

Del lado del empleo, mientras en 1980 
ocupaba a 746 mil personas, para 1982 redujo su 
planta a 657 mil, y en 1985 alcanzó los 811 mil 
(Ibid). No obstante, como se indicó para 1993 su 
planta laboral se redujo a 700 mil, esto deflvado del 
acelerado proceso de reestructuración consistente 
en la reducción de plantas y de empleo 
implementada en los noventa 

Estrategias para la reestructuración y 
competitividad 

Ante esta situaci6n, el corporativo aplicó clversas 
estrategias con el objeto de ser más competitivO, 
que fueron desde cambiOS a nivele!. directivos hasta 
la incorporación de nuevos conceptos de 
producci6n, pasando por la realizacl"n de 
coinversiones con competidores, el cierre de plantas 
y el despido de trabajadores, como crecientes 
inversiones en el extranjero, sobre todo en ..l.mérlca 
latina 

- Cambios de directivos 

las décadas de los ochenta y noventa fueron 
intensas en términOS del cambio de directIVos del 
más alto nivel corporativo, lo que era Indicatl\ o tanto 
de la importancia de los prOblemas que aque;aban a 
la empresa, como de las dificultades para poder 
encontrar una eslrategla que pudiese refc'Zar su 
pOSición competitiva a nivel mundial 

El 1 de agosto de 1 990, Roger Smlth 
anuncIó su retiro como preSidente de GMC y fue 
sucedido por Robert e Stempel (EXCÉLS OR, 6 
agosto 1990) La tarea fundamental de' nuevo 
preSidente era mejorar los estados fmanCleres de la 
empresa, para lo cual Implementó un amplio 
programa de reestructuracIÓn que tenia cor',o linea 
pnnclpal la redUCCión de los costos por mediO del 
cierre de plantas y despidos en Norteamérlca 

A partir del' de septiembre oe 1991 
Richard e Nerod, en ese momento pres Jente y 
director gerente de General Mofors de México 
(GMM) desde 1987 fungira como vlcep'es1dente 
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para Operacionp.s Latinoamericanas de GMC, 
sustituyendb por jubilación a Rober! a. Slone 
Asimismo GMe lleva a cabo una reestructuración de 
sus operaciones en Al y rebuscara sus oficinas para 
Miami. (FINANCIERO, 10junio 1991) 

En abril de 1992, GAfe despidió a su 
presidente, Uoyd Reuss, quien fue sustituido por 
John Smith, y recortó poderes al director general 
Rabert Stempel, quien pasó a desempeftar las 
funciones de jefe ejecutivo, siendo nombrado John 
Smale como nuevo presidente det consejo ejecutivo 
con poderes para reorganizar la dirección de la 
empresa. (UNIVERSAL, 8 abriJ 1992) 

En octubre de 1992 fue despedido Robert 
C. Stempel como presidente de GAIC 
(FINANCIERO, 2 noviembre 1992), y en diciembre 
del mismo afta, fue designado John F. $mlth como 
nuevo presidente y John G $male como director 
general. Asimismo, también se anunció el rellro de 
Robert J. SChultz, vicepresidente y responsable de 
GM Hughes Electronics y de la gerencia de 
información de GMC; Lloyd E. Reuss, vicepresidente 
ejecutivo a cargo del departamento de nuevos 
vehlculos y sistemas; y Alan $mith, vicepresidente 
ejecutivo de GAfC. (FINANCIERO, 9 noviembre 
1992) 

En junio de 1994, GMC designó a Richard 
Wagoner como presidente de sus operaciones en 
América del Norte. (FINANCIERO, 29junlO 1994). 

• La unión con los fuertes 

De acuerdo a Gonzalo larraguibel, de Booz Allen de 
Nueva York, la tendencia actual de las grandes 
empresas ya no es hacer adquisiciones de otras 
firmas al 100%, sino que es entablar asociaciones 
estratégicas globales que les permitan extender sus 
productos y sus mercados Con ello conSIguen 
ganar economlas de escala, comparten riesgos de 
capital, extienden ofertas de productos para obtener 
una más amplia cobertura y apalancar capacidades 
de distribución o mercadotecnia, asi obtienen 
tecnología y acceden a habilidades administrativas 

Un ejemplo relevante al respecto es la 
cOlnversión de GM y royota, donde ambas 
empresas obtuvieron benefiCIOS. Para GM superar 
su falta de habilidad para dise~ar autos pequeños y 
aprender las técnicas japonesas de manufactura 
Para Toyota, lener la experiencia de producir en 
EUA y cómo negociar con proveedores 
estadounidenses y la fuerza laboral de ese pais 
(FINANCIERO, 26 junio 1992) 

En febrero de 1983 GM Y Toyota (la 
segunda empresa automotriz a nivel mundial), 
anunciaron conjuntamente la conclusión de un 
acuerdo para fabricar un nuevo modelo en EUA. el 
Toyota Coral/a, que llevará el nombre de Sprintere. 

que seria fabricado a par1lr de 1984 en una nueva 
planta de GAf en Fermont. California (UNO MAS 
UNO. 16 febrero 1983) 

Este proyecto, denominado Naw Umled 
Molor ManufaCfonng Inc. (NUMMI), para su primer 
afta proyecto' produclf 250 automóviles 
subcompactos con la marca ChevrOlet de GM, 
deshnado para el mercado de EUA Por su parte, 
Toyota en esta planta ensamblaría algunos de sus 
propios automóviles. Esta aSOCiaCIón proPiCIO 
connlclos con otras empresas, como Chrys/er, 
quién presentó una acusación ~antlfrus'·. arguyendo 
que constituye "un ilegal acuerdo para fijar el precloH 

y "establecerá inevitablemente las tarifas de sus 
propios productos en relaCión a las acordadas pala 
los productos de las compañías conJuntas" (UNO 
MAS UNO. 26 noviembre 1984) 

Otras alianzas estratégicas relevantes que 
ha operado GMe son la relació" diente-proveedor 
de ELECTRONIC DATA SYSTEMS (EOS), 
subsidtaria de GMC, con INFORJlATlON SYSTEMS, 
diviSión de AMERICAN TELEPHONE ANO 
TELEGRAPH (A T1), donde EDS tenia buenos 
recursos para integrar computadoras y eqUIpos de 
telecomunicación, mientras que A rr no contaba con 
sufiCientes sistemas de integración para satisfacer a 
lodos sus consumidores. Para complementarse ED3 
y A rr firmaron un acuerdo en donde la primera 
seria mas que una proveedora rutinaria para la 
segunda, pues jugaría un papel Importante como 
integradora de los sistemas de los consumidores de 
ATT 

la asociación entre GAfe y FUJITSU 
FANUC (FF), empresa proveedora de robots. FF 
previó que su lecnologia le permilia construir 
mejores robots para GMe. mientras que esta última 
desea ea contar con las habilidades de la fábnca de 
automatización para competir y al mismo !lempo 
conlflbUlr a que FF sostuviera su ventaja como 
productor de grandes volumenes de robots los 
mohvos que dieron origen a esta alianza los expresó 
el administrador de los proveedores de GMC de la 
slgule"le manera' "En el pasadO buscabamos 
proveedores que nos dieran et mejor precIo Ahor¡,. 
nosotros queremos relaCiones fleXIbles con un 
numero pequeño de proveedores que nos ayuden a 
mejorar calidad. reducir inventarios y proporCionen 
ideas ;Jara mejorar el producto final No es raro que 
dos o tres ingenieros de nuestros proveedores 
trabajen con nosotros en la realizaCión de planes 
Ademas están comunicados a través de la red de 
computadoras y están localizados cerca de 
nosotros" (FINANCIERO 10 marzo 1992) 

Estas formas de diverSlficaclon de 
actlvloades de GM luvo. probablemente en ::1 caso 
de EOS uno de los pnnClpales casos en donde una 
empresa automotnz se o(lentó hacia nuevos campos 
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de la producción, con resultados dlficiles para la 
empresa por to menos durante los primeros años 

Entre 1962 y 1984, GM gastó en su 
programa de mayor diversificación alrededor de 10 
mil MOD, en el que 7ecnofogía de la información" 
VI.U~dud un Tug<l' ..,fepo,,,1o::r..r,te ~1i la ogcm::Ia -En 
1964 compró EDS por 2,550 MOO a Ross Perot, 
bajo la condición de que GM respetaría su estado 
independiente, y ésta tendrla cuatro afias para 
conectar los principales aspectos de los negocios de 
GM electrónicamente 

El tráfico en las comunicaciones Internas 
de GM es enorme, sólo en Europa usaba 12 
sistemas diferentes. EDS tendrla que conectar a GM 
con sus vendedores, integrar tas bases de datos de 
las fábricas y el vasto ordenamiento de los equipos 
de producción automatizados y establecer una 
efectiva red global de comunicación de datos 

7 mil ingenieros procesadores de datos de 
GM fueron transferidos a EDS de la noche a la 
mañana, El expulsado sindicato y el régimen 
autocrático operado dentro de ta nueva empresa, 
provocaban gran resentimiento, y en Europa 
especialmente la lucha por recobrar el 
reconocimiento del sindicato todavia estaba en 
marcha 

La revolución tecnológica de informaCión 
convlr't!ó en una pesadilla los sistemas 
incompatibles y minúsculas economías en potencia 
y lo mas Importanle, el gran programa de 
automatización en las plantas no había salido del 
todo bien. La mtegración de los eqUIpos controlados 
por computadora habida traldo dificultades y el 
ponerlos en marcha salia muy caro. 

Otro caso relevante, fue la adqUisición de 
HUGUES AfRCRAFT, donde GM ofreció 5 mIl MDO 
por la compal'Ha contra fuertes competidores 
HUGUES, podía proveer a la empresa can la 
tecnología de satélites y las experiencIas en 
telecomUnicaciones que complementarian la 
transformación mterna puesta en marcha por EDS 

Pero HUGUES también diÓ a GM acceso 
a una linea nueva de negocIos aeroespactales y a la 
mayor linea de productos electrónicos para la 
defensa en el mundo Para mediados de lOS 
ochenta, GM y FORO estaban confiados en 
desempeñar un rol clave en el programa -S.'ar Wars· 
de EUA (PEIJNENBURG, 1987) 

En síntesis, la unión de GM con los 
grandes consistió en relaCIOnes de lakeovor con 
HUGUES AIRCRAFT, EDS y LOrUS; Jomt venture 
con FANUC y rOYOTA, cooperación con HlrACHI y 
NfSSAN MOraR; y partiCipación mlnontafla con 
fSUZU MOTORS y SUZUKI MOTORS 

• La reducción de plantas y trabajadores en 
Norteamérica 

Desde los ochenta, GMC ha tenido fuertes 
problemas finanCieros, denvados de los altos costos 
'C'O!np3r3tt-1O'S -de -s-tt'!: -p!'OOuctes, y «t -péfdlO-a- @ 

mercado por la competencia japonesa Esto propició 
que Sobre todo sus actiVIdades que desarrolla en 
Norteaménca fuesen redUCidas, a través del cierre 
de plantas con el consIgUIente despido de personal 
Pueden dIstingUIrse dos grandes penados, uno a 
mediados de los ochenta y otro durante la pnmera 
mitad de los noventa 

Hacia finales de 1966, anunció el cierre de 
11 plantas y la pérdida de 29 mil empleos, en los 
estados de Michigan, OhlO, MISUfl e IlImols Esto, 
debido a las pérdidas por 336 MOO alcanzadas 
durante el primer trimestre de ese año (UNO MAS 
UNO, 7 noviembre 1986) Poco después, precIsó 
algunas de las plantas mvolucradas en tal medida, 
consistiendo en el cierre de 6 plantas que ocupan a 
23 700 trabajadores (7 ensambladoras de autos y 
camiones) leeds, MisoUfL con 3 700 empleados. 4 
mil en Lorstown, OhIO, 3500 en NOlWood, Ohlo. 5 
mil en Fairfax, Kansas, y 5 mil en Ponllac, Michigan 
Asimismo, 2 100 de la planta de ensamblamiento de 
Lake-.vood, Georgla, que cerrará durante 4 meses 
para modificar su reglmer, de prodUCCión (UNO 
MAS UNO, 15 diciembre 1986) 

Sm embargo estos cierres fueron 
insuficientes para resolver la problemática del 
corporativo, propiciando la reducción de actividades 
en otras plantas como la de Flint, Mlchigan. fundada 
en 1906, y en la que despidiÓ a 1 600 trabajadores, 
por el traslado de acllvidades a MéXICO 
(EXCÉLSIOR. 4 marzo 1990), 

lo cual tampoco bastó, diseñando 
entonces un Programa de Reestructuración mas 
amplio haCIa finales de 1990, anunciado por Robert 
e Stempel, recién nombrado presidente del 
corporativo. consistente en el cierre de otras 21 
plantas con la pérdida de 74 mil empleos en 
Norteamérlca, durante un lapso de cuatro años 
(EXCÉLS/OR. 6 agoslo 1990 y FINANCIERO, 24 
febrero 1992) 

la Implementación de este programa, 
provocó fuertes pérdtdas a la empresa. alrededor de 
1 600 MOO para '991 debido a los costos que 
representaron las liquidacIOnes a los despidoS No 
obstante, se continuó. ya que se esperaba que con 
las medidas se podrian alcanzar ahorros por 2 mil 
MOD haCia 1992 De manera que Stempel anuncIo 
en febrero de 1992 el cierre de 11 fábricas en 
Mlchlgan. Nueva York. OhIO, Indiana y Canadá, la 
que afectará a 16 mil empleados En esta lista de 11 
plantas estaba Originalmente inclUida la planta en 
Ramos Arizpe, Coahulla sin embargo se decidió 
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que continuara, por ser la más renlable. 
econÓmicamente (FINANCIERO, 25 febrero 1992) 

En mano del mismo ar'\o, , la empresa 
DELCO ELECTRONICS, subsidiaria de GAfC, 

'informó que la planta de ensambladora de circuitos 
eléctricos instalada en Kokomo, Indianápolls, 
cerrará en 1993 y estas actividades se trasladarán a 
dos nuevas plantas maquiladoras en Reynosa, 
Tamau¡ipas. la planta de Kokomo. con 800 
trabajadores al momento y 10 mil en la década 
pasada. se inauguró hace 50 años y surtia 
principalmente a GAf, Desde 1986 la Unión de 
Trabajadores Automotrices 292 esperaba el 
traslado a México. por lO que realizaron una huelga 
de seis dias para evitar el cambio. DELCO opera en 
Matamoros y Reynosa la maquiladora DELNOSA, 
donde trabajan 4 sao y 4 100 obreros, 
respectivamente, y las nuevas plantas permitirán 
ocupar casi 3 mil trabajadores. (JORNADA. 2 marzo 
1992) 

En agosto de 1992 se cerró la planta de 
Gil ubicada en Van Nuys, al noroes'e de los 
Ángeles, donde se armaban en serie los aulos 
Camaro Z·28 y Firebird, que se ensamblaban desde 
1975, perdiendo su empleo 2 600 trabajadores a los 
que se dará el 85% de su salario hasta que expire el 
contrato sindical en 1993. Con este cierre se termma 
una producción acumulada de 6.2 millones de autos 
desde hace 45 años f1esde diCiembre de 1991 se 
advirtió de! cierre la producción será sustituida por 
la planta de SI. Therese, en las afueras de Montreal. 

la planta de Van Nuys, fue de las 
pnmeras anunciadas para entre 21 con el cese de 
74 mil trabajadores para 1995. En agosto de 1992 
se anunció que se manlendrian abiertas cinco de las 
condenadas iniCialmente: Ooraville en Georgia, 
Fairfax en Kansas, Oklahoma City en Oklahoma. y 
dos en Oshawa en Onlario (FINANCIERO. 27 
agosto 1992). 

En diciembre de 1992, GM anunCió el 
cierre de otras 9 fábricas en EUA y Canadá, con 18 
mil trabajadores, para completar su programa de 
reestructuración, Con este anuncio ya suman 23 las 
plantas a cerrar (2 más de las anunciadas en 1991). 
las plantas de ensamble involucradas son: 
Wilmington (OeJaware), con 3500 trabajadores y 
Flmt (Mlchlgan) con 4450. Fábricas de piezas de 
KaJamazoo y livonia (Mlchigan), Syracuse (NY), 
Euclid (Ohio), Trenlon (Nueva Jersey) y Sioux City 
(Iowa), que en conjunto emplean a 9200 personas 
También tiene previsto el cierre o venta para finales 
de 1993 de su planta de ejes traseros de Samte 
Calherines (Canadá) con 800 empleados y 
adelantará en medio año la eliminación de la 
fundición que tiene en esta ultima localidad, que en 
prinCipio tenia previsto para la primera milad de 
1995 (FINANCIERO. 4 diciembre 1992) 

.. 
• 

En enero de 1993, anunció que en ocho 
:mes~Jeahzará un recorte gr~dual de personas que 

. afectará a unos 1400 trabajadores de su planta 
'armadora de Ottawa, Ontario. Los recortes, que 
,·.fueron planeados luego de un cierre temporal de 

noviembre a marzo, eran efectivos a partir de marzo 
El motivo es la introducción de nuevos sistemas y la 
racionalización de personal. GM' redujo su planta en 
Canadá en casi 8 mil trabajadores durante los 
ultimo~ meses en el marco del programa de 
reestructuración. (FINANCIERO. 19 enero 1993) 

• El corporativo en otros paises 

las medidas segUidas por el corporativo no sólo 
tuvieron impacto en EVA y Canada, sino que 
también repercutió hacia otras áreas donde tenia 
inversiones GAf, perjudicando a unas y beneficiando 
a otras, siendo América latina una de las más 
favorecidas, 

A finales de 1986, GM anuncia el cierre 
de su planta en SUdáfrica, que ocupa a 3 mil 
empleadas con ventas para 1985 de 230 MOO y 
cuantiosas pérdidas, debido al veto EUA que implica 
sanCiones que prohiben importaciones y 
exportaciones, nuevas inversiones y derechos de 
aterrizajes. (UNO MAS UNO, 20 octubre 1986) 
En mayo de 1992 anuncia GM que vendera desde 
1993 autos y camiones a Estonia, inIcialmente 200 
vehiculos. (UNIVERSAL, 27 mayo 1992). 
América Latina es una de las principales áreas para 
las operaciones de GAfC, para 1992 (FINANCIERO. 
31 mayo 1993), daba empleo a más de 90 mil 
personas, siendo la empresa automovilística con 
mayor presencia, contando con una capacidad para 
producir 1,2 millones de motores y 500 mil 
unidades, y generando ingresos de alrededor de 8 
BDo y captando 18% del mercado total, temendo 
presencia desde hace 67 años y proyectando 
inversiones por 1.5800 para los próximos aflos 

Para dicho año, además de MéXICO. 
donde ocupaba a 52 mil personas y produjo mas de 
600 mil motores y 200 mil vehlculos. En Venezuela 
inició operaciones en 1948 y hasta entonces ha 
prOdUCido más de un millón de unidades, y 
estableció un joint venture con RUALCA y DELFA, 
empresas dedicadas a la producción de 
componentes de aire acondicionado En Colombia 
ha Sido líder en ventas desde hélce seis años En 
Ecuador mantiene una coinversión con A YMESA y 
088. Ef'I Chile tiene presencia desde 1940. 
empezando a ensamblar desde los sesenta y llene 
acuerdos con GODO YEAR DE EUA y CHILE, 
mediante los cuajes exporta anualmente 300 mil 
llantas al mercado de Norteamerica En Argenllna se 
instaló en 1925 y cerró sus operaciones en 1978, 
Situación similar a la de Perú. donde cerró en 1970 
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En Uruguay se Instaló en 1926, pero iniCIO 
operaciones de ensamble hasta 1960, y actualmente 
hene un acuerdo can distribuidores y 
ensambladores En BraSil se estableCIó en 1925, 
emplea a casi 20 mil trabajadores, produce 260 mil 
vehlculos al afio v casi 400 mil matOJes 

En enero de 1994, Richard e Nerod, 
vicepresidente para Aménca Latina, anuncia que 
planea GM Incrementar sU$tanclalmente sus 
inversiones en la región Duplicando su gasto de 
capital en la zona hasta alcanzar unos 2 mil MDD en 
los próximos CinCO años las ventas en la zona 
durante 1992 fueron de 209 5 MDD, en 1994 vendió 
40% más que en 1993, sumando un total de 406 mil 
unidades. Es la segunda firma del ramo, con 18% 
del mercado La estrategia es ser numero uno 
(FINANCIERO. f 8 enero 1994) 

México fue uno de los prinCipales 
beneficiados con estos procesos de reestructuración 
y nueva orientación de las Inversiones productivas, 
por medio de plantas terminales y maqUlladoras, lo 
cual se tratará en el apartado correspondiente 

Las nuevas formas de relación con los 
proveedores 

Un aspecto relevante para GMe en esta nueva 
estrategia lo constituye la modificaCión del tipo de 
relaciones estableCidas con sus proveedores a mvel 
mundial, con el fm de mejorar la optimizaCión de sus 
abastecedores, redUCir costos y hacer a la compañia 
más eficiente 

Uno de los pnnclpales Ideólogos y 
operador de esto lo fue su vicepresidente de 
compras a nivel mUrldial, José IgnaCIO lópez de 
Arnotua, qUIen, cuando ocupaba el cargo para 
Europa, Implementó la "teoría o sistema de los 
picos", con buenos resultados para GM en esa 
reglón 

Partiendo de que la compra de 
componentes era una de las pnnclpales sangrias 
que lenla Que sufm la empresa en EUA con este 
Sistema, se pretendía abaratar o consegUIr ahorros 
que variaban entre 1 500 MDD para 1993, a 2 mil 
MDD entre 1992 a 1995 ASimismo, Que las 
subsldlanas de GM producen el 70% de los 
componentes totales de los vehiculos que produce 
en EUA, y las importantes pérdidas de la empresa 
en Norteamenca (FINANCIERO, 11 Jumo y 4 
diCiembre 1992) 

Con la olearia da los piCOS" se trata de 
redUCir al máXimo los costos de fabncaClón en las 
empresas proveedoras de componentes de GM 
Esto supone Que las abastecedoras de EUA 
compeltran con los abastecedores foraneos. tanto 
para el mercado Norteffmeflci:lOO (,.'omo oara el 
externo 
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Esto eXigirá una coordlnaclór 
mternaclonal de autopartes y, para tal efecto GM va 
a auxiliar a los proveedores para que puedar 
Identificar las áreas donde se realizan mayores 
desperdiCIOS y a las que tIenen costos allos e 
..LGj.1iSIifl.cad.a.s... Ln .que. .s.uoone c.amhia! la ~ 
relaCión eXistente y dar una nueva con base a 
criterios mas estnclos y rigurosos entre los que se 
encuentra la calidad, el precio y l:l :servIcIo 

Sin embargo, sobre este "nuevo" sIstema 
se presentan dos pOSiciones, una de analistas que 
cuestionan su carácter novedoso, al refenr que la 
estrategia se asemeja a los métodos usados por los 
empresarios japoneses y que fueron populaflzado~ 

por Toyota, donde la atención se centró en la 
manufactura con el fin de redUCir costos; y, otra de 
la Unión de Sindicalistas dol Automóvil de EUA 
(UAW), que ve en este sistema la pOSibilidad del 
cierre de decenas de fábricas Independientes en lo 
fiscal, pero dependientes en los Industrial a GM, as, 
como el desplazamiento de plantas haCia áreas con 
menores costos, como lo el sur de Europa cuando 
se puso en práctica esta politica, o el norte de 
MéXICO, con la creación de empresas maqulladoras 

De manera más especifica y operativa, el 
propIO lópez Arnortua, durante febrero de 1993 en 
una estancia en MéXICO, expuso ante proveedores 
algunas de las pnnclpales caracteristicas de los 
sistemas que GMC ha puesto en operación como 
parte del plan global para lograr una nueva etapa de 
crecl1niento del consorcIO (MEXICO AUTOMOTRIZ 
núm 425, febrero 1993) 

La estrategia esta basada en dos 
sistemas primordiales Ergonomía, que es la 
armonia entre el hombre y la responsabilidad en su 
trabajo, y MTM, que es el estudiO de los 
micro movimientos, que busca ahorrar operaciones 
Improductivas Ambos sistemas estan Integrados en 
el MERGOMET (Mejora Ergonómica de los Métodos 
de TrabaJO) con el Que se reducen los costos de 
mano de obra en niveles del8 a110% 

Esto, está apoyado a su vez en diez 
conceptos 1) la satIsfaccIón del cliente es el 
corazón de la tercera revolUCIón Industrial, 2) valorar 
al chente a través de calidad, serviCIO y cliente, que 
son las bases de la satisfaCCión total, 3) EXisten 
muchas oportuntdades para mejorar la cal~dad, el 
servICIO y el precIo en cualqUier compañia 4) El 
mundo OCCidental necesita un cambiO dramatlco en 
la manufactura para eVitar convertirse en 
representante de Industnales de segunda clase, 5 ~ 
La evolUCión constante es cuestión de creatiVidad y 
organización. mas que de inverSiones de Cap!lat en 
tecnologia y automatizaCión, 6) No hay que copiar 
los conceptos japoneses, esto Ilevaria a un callejón 
S/n sal1da, 7) El sistema actual de producclon en 
masa no tiene potenCial para sobrevIVir al ataque del 
Lejano Oriente 8) El ObjetiVO es el con cerIO de 
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~Manufaclura Enfocada al Clienta": 9) Se lograran 
mejoras exponenciales a través de la tercera 
revolución industrial; y 10) Todo movimiento debe 
basarse en la satisfacción total del cliente, basado 
también en los preceptos de· Escuchar al cliente; 
integrar mayor valor agregado en el produclo a 
ofrecer; pasar el valor al cliente; dar al cliente más 
de lo que espera; medir todas las actividades contra 
la mejor en el mercado: considerar que lo mas 
importante es la satisfacción del cliente; las 
personas son el recurso mas importante: liderazgo 
es performance (ejecución); el cliente es la esencia 
de la existencia de la empresa; y es imprescindible 
tener un gran deseo de triunfar 

Si a lo antenor se agrega que para 
Richard Nerod, presidente de GMM, las perspectivas 
de los fabricantes se basan en un concepto de 
globalización, en el cual las empresas deberan 
participar mas aun en el mercado de exportación 
para poder sobrevivir: que el desarrollo de mercados 
tiende haCia a la macro.reglOnalización, con el fin de 
alcanzar niveles de competitividad que permitan un 
intercambio comercial más equilibrado asimismo, 
que existe una clara tendencia a reducir el numero 
de proveedores directos, procurando una 
manufactura de vehfculos y aulopartes cada vez 
más 61::onómica. (EXPANSiÓN, 16 agoslo 1989). 

Entonces, resultar!a claro que GAf, tanto a 
nivel corporativo como nacional, asl como para cada 
una de las plantas que lo conforman, entre eUas la 
de Toluca, se encuentran inmersas en una nueva 
concepción y estrategias de competencia que 
exigirla una mejor disposición de los recursos con 
que cuentan para poder continuar desarrollandose 

2.4.2.2 Chrys/er Corporarion 

I""HRYSLER CORPORA nON es la tercera 
"'empresa automotriz mas importante de EUA, 
superada por GMC y FORO. Su historia principia en 
1904, cuando inicia operaciones MAXWELL 
MOTORS CORPORATlON y produce el primer 
vehlculo que años después se llamarla CHRYSLER 
en los EVA. En 1914 comienzan a operar los 
hermanos Dodge y el 6 de junio de 1925 se 
constituye oficialmente CHRYSLER CO En 1927 
CHR YSLER CO. adqUiere en EUA la empresa 
automotriz DODGE BROTHERS En 1928 se 
organiza la empresa en cuatro divisiones 
automotrices. Dodge. de Soto. Plymoulh y Chrys/"Jr 
(HULE PARA EL PROGRESO. s.f.) 

El corporativo desde los ochenta 

CHRYSLER CO., al Igual que las otras campan las 
automotnces mas Importantes de ese país. sufrió 
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desde los setenta la conjuncIón de varios aspectos. 
que la obligaron a reestructurarse. la fuerte 
competencia de las empresas Japonesas que Incluso 
Implicó que su mercado interno fuera penetrado por 
ellas: y la recesión de la economla estadounIdense. 

Probablemente fue CHRYSLER qwen 
resulló más golpeada, debido a que sus actividades 
estaban mas concentradas en EUA y menos. 
diversificadas hacia tros sectores, como las otras 
dos grandes GM y FORO. 

En este apartado se hara. referenCia a la 
situaCión del corporativo en dicho pais y para e' 
conjunto de paises donde realiza operaciones, desde 
los ochenta a la fecha. 

Chrysler USA: de la crisis al auge 

Los problemas econÓmICos de CHRYSLER datan de 
varios anos, cerró el ejercIcIo 1979 con unas 
pérdidas de 1,079 MDO (UNO MAS UNO, 19 
diciembre 1990). En la década de los ochenta se diO 
una sItuación sumamente critica para las empresas 
automotrices de EUA En enero de 1980, en Nueva 
York, se mformaron serios problemas para las tres 
principales. La FORD MOTOR GOMPANY anuncie 
que cerrará 11 de sus 13 plantas de montaje d", 
automóviles en EUA a partir del próximo lunes 
dejando temPoralmente sin empleo a 34.575 
obreros El cese de actividades sera por un penad;: 
no menor de dos semanas, sumándose estos 
parados temporalmente a los 37 mil que ya se 
encuentran desocupados por tiempo mdeflnldo ero 
esa misma compañia La FORO, indicó también que 
tres de sus nueve plantas de montaje de camiones 
quedarían paralizadas durante dos semanas. Segur 
esta transnacional, los cierres fueron causados por 
una caída repentina de sus ventas, que bajÓ 17.4% 
durante las primeras semanas de dlciembr¿ 
comparado con el año anterior. Por su parte, la 
GENERAL MOTORS ya había anunciadc 
cuantiosas reducciones en la prodUCCIón y e 
despido mdefinido de 71,200 obreros el mes pasado 
mientras la CHRYSLER también ha despedida a 
otros 33 mil (UNO MAS UNO, 6 enero 1980) 

Para febrero, se di6 a conocer que 
CHRYSLER CO., tuvo el ano pasado un déficit d¿ 
1,079 MDD, la mayor pérdida operativa de una firma 
en la nlstoria de esta naciólI, indiCÓ hoy la 
CHRYSLER. En 1978, CHRYSLER registró pérdIdas 
por 205 M[lD Y habia pronosticado un balanc¿ 
equilibrado en 1979, antes del colapso del mercadeo 
de automotores estadounidense hace unos meses 
Las pérdidas del año pasado fueron equivalentes ;:: 
17 18 dólares por acción ordinaria, mientras. que e:--
el anterior llegaron al equivalente de 3 54 por acció:-
(UNO M·AS UNO, 8 febrero 1980). 
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Para el mismo mes, se anunCia una 
tactica del gObierno de EUA para presionar al de 
Japón a reducir sus exportaciones de automóvIles 
hacia EUA La crisis de la industria aulomoviUstlca 
estadounidense se agudizó en 1979, cuando la fana 
de demanda de venlculos de gran ClhndraJe rllzo 
antieconómica la fabricación de esos modelos, las 
principales campa liras y principalmente la 
CHRYSLER, donde los carros de lujo estén 
mayoritarios en su tlnea, decidieron el cIerre de 
plantas y el despido masivo de obreros (UNO MAS 
UNO, 11 febrero 1980), 

En abril, James Cartel', presidente de 
EUA, reconoció que su pals entró "en un diflcilislmo 
periodo transitono" en el plano económico, y 
posiblemente de cnsis automotriz e industnal, en la 
temida etapa de recesión. Carter mencionó que la 
recesión debera ser "moderada y de corta duraCión", 
debido a que su gobierno habia adoptado ya, todas 
las medidas necesarias para controlar la dltrcil 
situación de la economla El origen de los problemas 
fue atribuido a los elevados niveles de inflación y a 
ia sostenida elevación de las tasas de interés. 
Respecto a la industria automotriz, el mandatario de 
EUA, rechazó cualquier medida que hmlte las 
importaCIones de vehlculos Su gobierno, dijO, 
prefiere alentar a los constructores extranjeros para 
que se establezcan a EVA_ Para CHRYSLER, la 
SItuación representó un retroceso de 32% en sus 
ventas y, de acuerdo a Fortune, caida de stele 
lugares entre las empresas mas Importantes del 
mundo, pasando a ocupar la pOSIcIón 17 (UNO MAS 
UNO, 18 abn11980) 

En mayo el gobierno estadounidense 
aprobó la garanUa federal para préstamos por '.500 
MOO para CHRYSLER, en peligro de bancarrota. 
PreVIamente, el gObierno de Canada también habla 
asegurado prestamos por 200 MOO por tres a~os a 
la CHRYSLER canadiense G. Wllham Miller, 
secretario del Tesoro, anunció que, de no haber 
obJeción por el Congreso, para finales del mes 
CHRYSLER podra obtener los primeros 500 MDO y 
que esta garantla le permitiré produCIr 400 mil 
automóviles pequel'los este ai'lo y 900 mil estandar 
el al"lo próximo Segun el Informe del primer 
tnmestre, CHRYLSER ha perdIdo 448 8 MDO en lo 
que va del al"lo Lee lacocca, presldent~ de la 
empresa, afirmÓ que la bancarrota sera ineVitable si 
no es aprobada la garanlia federal que. asegura. ha 
Sido ya mas que compensada con 2 mil MOO en 
préstamos privados CHRYLSER, para obtoner ta 
garantfa ha reducido también drásticamente los 
salariOS de sus ejecutivos, ha despedido a mas de 
30% de su personal burocrátiCO y a 40 mil 
trabajadores por hora, y ha limItado al mlntmo la 
producClM de sus modelos de coches '1 camIones, 
con el Cler,e de cuatro plantas (UNO MAS IJNO 11 
mayo 1980) 

Para finales de ese mes, segun Roben 
Carswel1 subsecretario del Tasoro, aún veinte 
bancos segulan resistiendo los términos del 
paquete El plan considera una partida inicial para 
CHRYSLER de 500 MOO en préstamos 
garantizados SI logra sagurarse un empréstito de 4 4 
miles de MOO repartidos entre otros 300 bancos 
Esa Cifra global incluye 3 mil MOO que los bancos 
summistrarán para refinanciar la deuda de la 
compal'lia finanCiera CHRYSLER, la rama de 
financiación de la compaflla, y , ,4 miles de MOO 
para la parte productiva de la empresa (UNO MAS 
UNO, 1 junio 1980) 

En junio, se recibió el aval de los 400 
bancos a los que CHRYSLER debe dinero, con lo 
que el Tesoro accedió a extender préstamos 
avalados por el gobierno por '.5 miles de MDD Con 
el préstamo el gobierno sostiene que permitirá a la 
compañia virar rápidamente a la construcción de 
automóviles compactos ahorradores de combustible 
y de caracter competitivo que la tornen, una vez 
mas, rentable (UNO MAS UNO, 22Jumo 1980) 

A finales de ese mes, el gobierno autorizó 
un préstamo inmedialo de 500 Moo para 
CHRYSLER, la que anunció que invertira 250 MoO 
en su nueva planta en Saltillo (UNO MAS UNO. 25 
junio 1980) La compaflla finca sus perspectivas de 
supervivencia a largo plazo en un automóvil 
compacto que ahorrara gasolina, que depende en 
gran parte del plan de producción del automóvil K, 
un pequet'lo vehlculo con tracción delantera que selá 
completado con piezas importadas de Japón a baJO 
costo (UNO MAS UNO, 29 Jumo 1980). Lee A 
lacocca, Visitó México, anunciando el plan finanCiero 
y el de InverSión y producción en nuestro pals (UNO 
MAS UNO, 30junio 1980) 

En diciembre, la compal'lla anunció 
drasticas medidas de emergenCia para evitar su 
quiebra total. Entre ellas figura la petición a los 
trabajadores para que acepten la congelación de sus 
salarios durante dos afias, la congelaCión de precIos 
de los abastecedores de CHRYSLER y la converSión 
de parte de las deudas bancarias en acciones 
preferentes También la reducción de los niveles de 
prodUCCión en algunas plantas, el despido de 2,500 
técnicos y. flOalmente la pellelón para que el 
gObierno de Washington garantice un empréstito de 
400 MoD para ayudar a sanear las urg~nles 

neceSidades de la empresa Al respecto, de los 1 5 
mil Moo de crédito garantizados, la empresa utiliZÓ 
800 MOo. renunciando al resto con la esperanza de 
poder resolver sus dificultades finanCieras por sus 
propiOS medios, pero ahora se ve de nuevo obligada 
a acudir en ayuda al gobIerno federal Se estiman 
para el 211'10 pérdidas por 1,700 MOD, la cifra de 
pórdidas mas alta de las registradas jamás po' uno 
empresa estadountdense en un solo al\o (UNO MAS 
UNO. 19 diCiembre 1980) Por otra parte. la empresa 
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informó que disminuirla la producción de sus 
modelos wK_Car", de tracción delantera, y que 
despedirla a tres mil obreros en tres plantas Las 
ventas de ese coche de bajo consumo de gasohna. 
que fue lanzado al mercado en octubre y 
considerado el saNador de la firma, recibieron un 
duro gOlpe debido al alza de las tasas de inlerés 
(UNO MAS UNO. 26 diciembre 1980). 

Sobre el contexto de esta reestructuración 
y los ccnHielas que se generaron dos años más 
tarde, Adolfo GitIy, planteó que, si bien en los 
ochenta los trabajadores aceptaron hacer 
concesiones en el contrato colectivo, entre eUas la 
renuncia a la cláusula de escala móvil de salarios 
conforme al costo de la vida (conquistada por los 
obreros del automÓVil desde fines de los cuarenta) y 
a nuevos aumentos de salarios, hasta que la 
empresa se recuperara. Esta congelación de 
salarios fue una de las exigencias del gobierno para 
conceder los préstamos a la empresa y, como parte 
del arreglo, el secretario de los UAW (Sindicato del 
Automóvil), Douglas Fraser, entró a formar parte 
del consejo de administración para controlar el 
estado económico de CHRYlSER 

As/, la empresa hizo grandes Inversiones, 
cerró plantas, modernizó otras, instalando robots y 
otras nuevas tecnologfas, lanzó al mercado nuevos 
modelos de autos compactos y comenzó a salir a 
note, Para los trabajadores esto signiflc6 la perdida 
de más puestos de trabajO -cuya conservación se les 
habla prometido-, eran 115 mil en 1978 y son sólo 
45 mil en 1982. También quedar en términOS 
salariales por atrás de GM y FORD en 2.68 dólares 
menos que ellos. ASimismo, el sindicato estima en 
1,100 MoD 10 que los obreros han ~¡nvertidoft en 
esos años en la recuperación de la empresa a través 
de las concesiones salariales que aceptaron. 

Con el mejoramiento de la situación de 
CHRYSLER, a mediados de 1982, los trabajadores 
esperaban un aumento entre 50 centavos y un dólar 
por hora. Pero la empresa ofreCIÓ sólo el 
restablecimiento de la cla'sula de escala móvil SI!' 

ningun aumento inmediato. Finalmente, el 26 de 
octubre la mayoria delos trabaladores, 70 %J. 
votaron por la suspensIón de la huelga y la 
reanudación de las pláticas en enero (UNO MAS 
UNO, 31 octubre 1982) 

En noviembre de 1982, Oouglas Fraser, 
dirigente de UAW que forma parte del consejo de 
administración de CHRYSLER desde mayo de 1980. 
dimitió "temporalmente" a su cargo del conseJo, 
hasta que concluyeran las negOCiaCiones con ta 
empresa sobre el nuevo convenio. Ojas antes, lOS 
casi 10 mil obreros de CHRYSLER en Canadá se 
declararon en huelga porque la empresa no qUIso 
concederles un aumento inmediato de salarios los 
43 mil obreros de EUA rechazaron el nuevo 
conveniO porqué no inclUir esos aumen:os 

Inmediatos y, en lugar de declarse en huelga 
decidieron posponer su deciSIón la huelga de los 
obreros canadienses obhgara a CHRYSLER a 
despedir a unos seis mil de sus trabajadores 
estrechamente vinculados. (UNO MAS UNO, 8 
nOViembre 1982). 

Para 1994, el panorama finanCiero de 
CHRYSLER cambió radicalmente, anunciando que 
durante los primeros cuatro meses, vendió en EUA 
984.3 miles de vehlculos, cifra superior en 13% al 
mismo periodo de! año pasado (FINANCIERO, 9 
JUniO 1994) 

Durante los primeros nuevos meses las 
ventas se fueron por 38 mil MOO (20% sobre 1993), 
en el tercer trimestre por 11.7 miles MOO (20% 
sobre 1993) y las ganancias para el último penodO 
de 651 MOD (contra 423 MOD durante el periodo de 
1993). A nivel mundial las ventas hasta septiembre 
fueron de 2.04 millones de Unidades (12% arriba de 
1993) Esto, atribuyó la empresa a la fuerte 
demanda de productos y a los resultados en los 
programas de reducción de costos en gran parte de 
sus diVISIones (FfNANCIERO, 12 octubre 1994). 

A nivel mundial, de acuerdo a 
(CHRYSLER. 1993), el corporativo cuenta con 66 
estableCImientos, divididos en Centros TécniCOS. 
plantas de ensamble, plantas de manufactura básica 
y plantas de autopartes. la mitad, 33 
establecimientos, y los más importantes de ellos se 
localizan en EUA, concentrándose en Michigan. En 
este estado se ubican los seis Centros Técnicos, 4 
de las 7 plantas ensambladoras. 5 de las 12 plantas 
de manufactura básica, y 2 de las 5 plantas de 
autopartes. 

De las 7 plantas ensambladoras 4 son de 
automóviles y 3 de camiones; de las 12 plantas de 
manufactura básica 5 son de mOlores, 2 de ejes y 
transmISIones, 3 de estampado y subensambles, y 2 
de componentes mecánicos; de las 5 de autopartes, 
3 son de partes eléctricas y 2 de ventanas y faros 
Por otra parte, tiene asociaCIOnes con 3 empresas 
de aulopartes ubicadas en Mlchlgan 

Chrysler en otros paises 

En enero oe 1980, el gobierno ¡ugenlino autorizó a 
VW a comprar la filial local de CHYRSLER, se 
informó hoy. VW adquirirá asf 97% de! paquete 
aCcionarlO de CHRYSLER por un valor de 25 MOo. 
y segUirá produciendo aqui los vehiculos que 
producia la empresa balO la marca Dodgr: 
ASImismo, VW se comprometió a concretar una 
inversión de 52 MOD en el plazo de tres años, sea 
mediante la reinversión de las utilidades o el ingreso 
de diVisas, para mejorar el nivel de prodUCCión de la 
empresa transferida, cuya capaCidad aseguró 
Incrementará en 30% en el cOrriente año A la vez 
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anunció qua a partir de 1981 comenzará la 
fabricación de unidades automotrices con la marca 
VW' y que la resolución oficial argentina do autOrizar 
la Importación de automotores de paises de la 
ALALC, permltó concretar la inversión, atendiendo 8 

':!! deei!'ó'1 (I~ t~ .fírrntl ~rmAna da complementar 
sus filiales de Brasil y Argentina (UNO MAS UNO. 
12 enero 1980). 

En agosto de 1994, CHRYSLER CO" en 
Ber,in. negó informaciones de prensa que afirman 
que la filial de la compa~'a JEEP en China tiene 
nexos con un campo de trabajo donda laboran miles 
de prisioneros El diario The Eastem EKpress. de 
Hong Kong, informó que tiene en su poder 
documentos que vinculan a la filial de CHRYSLER 
en China, la empresa JEEP, con las operaciones de 
los campos de trabajo de reclusos El rotativo indica 
que la filial china tiene, desde 1992, estrechos 
vinculas de producción con la llamada NEW FACE 
VEHICLE REFIT FACTORY, un campo de trabajO 
que emplea a miles de convictos que laboran en 
pequenos talleres (FINANCIERO, 24 agosto 1994) 

De acuerdo a (CHRYSLER· 1993). el 
corporativo tiene 33 plantas en el exterior. Por tipo 
de producto, 14 ensambladoras, de las cuales 6 
están bajo la razón social de Chrysler y las otras 7 
son subsidiarias en las que participación de capital 
que va del 4.3% al 100%; 6 plantas y 4 afiliaciones 
con empresas para producir componentes be'sicos. 
y 2 asociaciones con empresas de autpartes 

Segun continente y pals. en paIses de 
América. exceptuando EUA, tiene 20 plantas. en 
Europa 6, y en Asia, Africa y Oceanla 7 Los 
principales paises para el CorporatIvo son Canadá y 
México En Canadá tiene 3 ensambladoras (una de 
automóviles y dos de camiones), una planta de 
fundiCión de motores y 2 de aSIentos y puenas En 
MéXICO cuenta con dos plantas ensambladores (una 
de automóviles en Toluca y otra de camiones en el 
DF), con 5 plantas de manufacturas básicas (una de 
motores en Saltillo y cuatro en To.luca de motores. 
condensadores, Iransejes y soportes para motor), y 
6 plantas maqUlladoras de partes eléctncas en el 
norte del pals 

2.4.2.3 El corporativo Daimfer-Benz 

Aunque este consorCiO alemán iniCIÓ desde el 
SIglo pasado. fue hasta 1926 cuando se crea la 

DAIMLER-BENZ AKTlENGESELLSCHAFT. donde 
se Inlroduce la marca MERCEDES BENZ En el afio 
de '936 la DAMILER·BENZ suministra el pflmer 
automóvil con motor dlesel fabflcado en sene 
Durante 1981 adquiere la empresa de 
tractocamlones FREIGHTLINER de Portland USA. y 
en 1985 adquiere los titulas de partiCIpación de 
MTU. asi como la proporCión mayoritaria de lOS 

REESTRUCTURACION P!3POUCTlVA y ~,!R/~~_ 

grupos DORNlER y AEG AKnENGESELLSCHAFT 
La corporación mantIene actiVidades en toda 
Europa el PaCifICO y el continente amencano. dentro 
de este ultimo, sus pnnclpales flhales se ubican en 
Argentina, Brasil, Canadá, EUA y MéXICO 
[FlNANCIERO. 21 onero 1991) 

Actualmente. al corporatIvo lo conforman 
cuatro subsldlanas. que son 
• MERCEDES-BENZ. autom6Viles y vehlculos 

utilitarios (motores dlesel y componente para 
servicios Industriales). 
AEG, fabncación de aparatos eléctriCOS y 
electrónicos as; como de bienes electrÓniCos de 
Inversión como téCnica de Ingenleria 
automatizada, sistema de transporte, técnica de 
ofiCinas y comunicación. 
DEUTSCHE AEROSPACE, conformada por tres 
empresas. DORNIER, técnica aeroespaclal y de 
defensa, y técnica médica. TELEFUNKEN 
SISTEM TECHNIC. eqUipo para comunicación 
electrónica, MTU, motores y turbinas, motores 
dlesel, máquinas de propulSión espacial para 
aeronáutica. turbocargadores. investigaCIón de 
potenciales de energia, programas sinergéticos 
para el desarrollo de nue .... os materiales y 
tecnologla para el ahorro de los recursos 
naturales. MBS, dise~o y fabricación de 
transporte aéreo. como aviones, hehcópteros y 
equipo militar de defensa: 
DAIMLER.BENZ INTERSERVfCES. unión de 
servicios para las empresas del consorCIO para 
sus mercados internacIonales (FINANCIERO. 2~ 
eMro 1991) 

La Situación finanCiera de DMAG ha Sido 
en general positiva, aunque presenta algunos 
défiCits en algunas de sus diviSiones Pata '990 
reportó un superávit de , 500 millones de marcos 
Por una parte. el sector automotriz Incrementó sus 
ventas en 8% hasta totalizar 35 mil millones de 
marcos. el rubro de vehiculos de carga aumento 
3.4% con lo que aportó 24,300 millones de marcos 
al volumen de transacciones del ramo de 
automóviles. que fue de 59.800 mdlones de marcos 
es deCir, 6' % más que el al'lo anterior 
(FINANCIERO 21 JUniO 1991) 

El corporativo ha dIVerSificado 
ampl,amente Sus actiVidades. partiCipando también 
en Oiros ramos como la mIcroelectrÓnica y la 
aVlacl6n Sin embargo. la rama automovllishca 
sigue Siendo su punto fuerte. según Reurer El 
resultado anual provinO en su mayor parte de la 
fabflcaclón de automóviles en la empresa MBAG 
temendo esta sección del grupo un superFlVIt de 
1,500 millones ele marcos El sector de automÓViles 
favoreCIó el factor del aumento en el volumen de 
transacciones con un aumento de 8%. hasta 
totalizar 35 MDM Por otra parte su división de 
carga aportó 24.300 MDM. lo que SignifiCÓ u .. 
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aumento de 3.4%, al volumen de transacciones del 
sector de automóviles. No obstante, otras de sus 
divisiones presentan una situación deficitaria, por 
ejemplo, el departamento de comunicación de la 
AEG Ol YMP(A tiene que ser saneado, lo cual se 
espera sea solucionado al trasladar los procesos de 
la construcción de otros sectores a la fábrica de 
Wilhelmshaven (FINANCfERO, 24 junio 1991). 

El volumen de ventas del Consorcio 
OAIMlER-BENZ AG, aumentó el a~o pasado en 
10.7%, ha:ota alcanzar 94.7 millones de marcos. La 
mayor contribución al crecimiento del volumen de 
ventas se debi6 al negocio en el interior del pais, 
puesto que Alemania experimentó un aumento de 
22%, totalizado en 44.7 millones de marcos 
(FINANCIERO, 19 marzo 1992) 

La firma automotriz alemana DA/MLER
BENZ subió fraccionanamente en el mercado 
estadounidense, tras una oferta de 15 millones de 
American Depositary Shares (ADSJ que representan 
1.5 millones de acciones ordinarias. El precio de los 
ADS fue establecido en 46.75 dólares cada uno 
OAIMLER-BENZ subió 25 centavos a 47 dólares, y 
fue la emisión mas activa en la bolsa de valores de 
NY "Todo está relacionado con esta colocación", 
comentó un agente bursátil. Las acciones ordinarias 
que preceden como garantla a los ADS estan siendo 
vendidas por el Deulsche Bank, el cual recibirá' las 
utilidades netas de la oferta (FINANCIERO, 31 enero 
1994). 

La estrategia del Corporativo se ha 
orientado hacia cuatro direcciones: reorganización 
interna, diversificación de actividades, 
desconcentraciór, de las actividades productivas y 
desarrollo tecnológico. 

Reorganización interna 

Segün, Edzard Reuter, la AEG y la OEUTSCHE 
AEROSPACE (DA) fusionarán sus actividades en el 
ramo de la microelectrónica y los chips para 
aplicaciones espaciales, encargándose la AEG de 
prodUCir para el sector civil y la DA sobre todo en 
aplicaciones militares lo anlerior permitirá el 
surgimiento de una empresa comün, cuya 
p3rticipación accionaria será del 50% 
conjuntamente, y se espera un volumen de 
transacciones de 1,500 a 2,000 millones de marcos. 
Por otra parte, para la investigación y el desarrollo 
se erogó un monto superior a 8 mil millones, de los 
cuales 4,700 provinieron de medios propios y el 
reslo se obtuvo de encargos privados de 
investigaCión Sus resultados al primer trimestre del 
actual ejercicio, se ubican en un volumen de 
operaciones supenor a 27,500 millones de marcos, 
es decir un incremento de 6% (FINANCIERO, 24 
¡UnlO 1991) 

A medlados.de 1994 se anunCió en 80n" 
que el empreS8t10 Juerger Schrempp sustitUirá, a 
partir de hoy, a Edzard Reuter en la pre:Oldencla de 
DAIMLER-BENZ, el consorcio automotflz más 
grande de Alemania Tras elogiar al nuevo dlrechvo. 
Reuler dijo que la carrera de Schrempp ·'encarna el 
espiritu del consorcio" El cambiO se realizara en 
forma ordenada, puntual y confiable. añadiÓ De 
acuerdo con Reuter. Schrempp, qUien estará al 
frente del consorcio hasta el 2S de mayo de 1995 
cumplió' en el pasado en forma exitosa con tarea~ 
complejas baJO condiciones dlficlles. En la 
actualidad Schrempp es el presidente de la 
DEUTSCHE AEROSPACE (DASA), una de las 
prinCipales empresas de la DAIMlER BENZ En el 
contexto de la crisis econ6mica en la que aun se 
encuentra Alemania, el volumen de negocIos del 
consorcIo disminUyó en 0.8% La compañia esta 
integrada por las empresas MERCEDES BENZ, 
AEG DAIMLER BENZ INDUSTRIE, OASA y DEBIS 
(FINANCIERO. 30junio 1994) 

Diversificación de actividades 

Esta estrategia la inició desde los a~os ochenta ~' 
continua de manera sistemática con el objetivo oe 
bajar costos, para lo cual ha recurrido tanto a la 
adquisición de empresas como a las alianzas 
eSlrategicas con otras. As!, se anunció en mayo de 
19B9 que el corporativo gana cada vez más terrenc 
en la industria espacial. Por lo pronto. con ventas 
anuales de 14 billones de marcos alemanes. ya se 
colocó adelante de los francese:-, y amenaza cor, 
rebasar también a los británicos Ello, debido a que 
DAIAfLER no se conformó con comprar a dos firmas 
lideres en el ramo como son MOTORES-UNO
TURBEN-UNJON y DORNIER, SinO que ya se echo 
el guante también a MBB (MESSERSCHWlTT
BOLKOW-SLOHM). En el caso de segUlt con e 
proyecto de comprar MBS, DAIMLER tendrá lientas 
anuales mayores a BO blilones de marcos alemanes 
cifra muy cercana a 4% oel PIS germanc 
(EXPANSiÓN nlim 51D. 24 mayo 1989) 

No obstante, para agosto del mismo ario 
la firma automotriz germana DAIMlER-BENZ, en s ... 
afán de diverSificarse, ha intentado hacerse de la 
manufacturera aeronáutica y de armamento bélicc 
MBB. desde hace varios meses Pero la Inlentona s~ 
ha topado con obstáculos. sobre tOdc 
gubernamentales. El nuevo minl!>tro de economia 
alemán, Helmut Haussmann, se opone a la 
adquisición arguyendo razones anltmonopOlicos 
Pero DAIMLER insiste en que la :ompra de MBB le 
es vital para competir internacionalmente en la 
industTls bélica De las 10 empresas armamentistas 
más grandes del mundo nueve sor 
estadounidenses (€XPANSIÓN nüm 522 1 E 
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agosto 1989) Sin embargo el corporativo finalmente 
obtuvo la Incorporación de esta empresa 

Siguiendo por el camino de la 
diversificación, se informaba en el Der Spiegel de 
Hamburgo en abril de 1990, que DBAG y la 
empresa .japonesa JIlTSUBISHJ neooclabalt sobre 
aspectos de transportación área y del espacio, en 
electrónica, en automovilismo y en servicIos 
administrativos e informáticos. Teniendo como 
obleto del acuerdo la construcción de un aVión, 
automóvil o algun otro prOducto tecnológico en la 
que comparten conocimientos y tecnologías La 
MITSUBISHI tiene empresas fabriles, comerciales, 
de servicios, bancos y aseguradoras, ya habia 
tenido experiencias con la DBAG que fueron un 
fracaso y en otra ocasión un éxito, lo primero el 
proyecto de producción conjunta de un vehículo de 
transporte de carga en Espafla, donde las empresas 
no pudieron ponerse de acuerdo en cuanta 
tecnología habrían de aportar cada uno; y lo 
segundo, donde los distribuidores de MITSUBISHI 
han vendido las limusinas de la MERCEDES 
importadas de Stutgart, permitiendo a la empresa 
germana aumentar sus ventas en Japón 

La conclusión a la que ha llegado D8AG 
es que prefiere colaborar y participar en las 
actividades de los japoneses en vez de tener que 
competir en su contra. Los proyectos factibles son la 
fabricación de automóviles y vehlculos de transporte 
de carga, en cuyo campo ambas empresas se 
complementan (MBAG es fuerte y MITSUBISHI casI 
no tiene presencia), o bien la fabricación de un 
vehiculo ligero de transportación de DBAG, con un 
motor MITSUBISHI, que podría satisfacer el 
mercado de automóviles y camionetas de carga en 
el sureste asiático (EXCÉLSIOR. 7 abnl 1990) 

Desconcentración de actividades productivas 

Para MBAG la estrategia de desconcentración de 
actividades productivas adoptada en sus 42 plantas 
productoras y ensambtadoras establecidas en 34 
países, brinda una oportunidad global de 
crecimiento Interesante para aquellas economias 
cuya infraestructura esta en proceso de desarrollo 
la "producción mulfldomés/lca" consiste en tomar 
partes y componentes de diversos proveedores que 
cumplan, de manera óptima, con los requerimientos 
para Integrarse a los productos ~Hechos pOI 

MERCEDES-BENr Las .... entajas de esta 
inlernaClonallzaclón como son la creación de fuentes 
de trabaJo en las naciones In .... olucradas, la adopclon 
de tecnologias de vanguardia y la efiCiencia en la 
aplicación de economías de escala no deben 
subestimarse cuando se trata de alcanzar 
exTtosamente el desafío de la competenCIa 
internacional (FINANCIERO. 26 marzo 1992) 

Para Edzard Reuter. presidente del 
consejo dIrectiVo de DBAG, el ahora conglomerado 
tecnológico, buscará expandir sus centros de 
producción en el extranjero, (FINANCIERO, 21 jumo 
1991) ASimismo, la politlca actual de producción se 
onenta haCia una reducción de costos y un cambio 
de lugar de producción, por lo que el crecimiento 
futuro de trabajadores se darit en el extranjero y no 
en Alemania Esta nueva política permitirá al 
consorcio ahorros anuales del orden de 4 mil 
millones de marcos hasta 1995, además de que 
existe la idea de orientar los lugares de producción a 
los países consumidores (FINANCIERO, 24 junio 
1991) 

Al igual que una buena cantidad de 
compañias alemanas, MBAG realizará importantes 
inverSiones en los estados que antes pertenec1an a 
la República Democrática Alemana_ Hasta la fecha 
ha comprado diez compafllas, incluyendo una que 
se dedica a la fabricación de aviones Invertirá e" 
estos estados alrededor de 3 mil MDM en los 
próximos cinco años y en el corto plazo pretende 
crear 20 mil nuevos empleos e invertir 1,500 MOO 
En algunos de estos proyectos destaca el de una 
fabrica constructora de tractocamiones en donde 
pretende producir 40 mil Unidades al ario, 
destinando unos mil MDD Entre otraS de las 
empresas que ha adquirido se encuentra una que se 
encargará de la automatización del correo y otra de 
cables. Probablemente adqUieran una empresa que 
fabrica locomotoras y vagones del metro_ Con esta 
adquisición, MBAG se constituirá en uno de los más 
importantes constructores de ferrocarril en el mundo 
(FINANCIERO, 24 octubre 1991) 

En Argentina, el gobierno anunció en 
Buenos Aires, que aplicará una multa sin 
precedentes que puede llegar hasta más de 4 MOD 
a la empresa alemana MERCEDES BENZ por violar 
la polltlca de control de preciOS repudiada por los 
empresarios argentinos En una resolución de la 
Secretaria de Comercio se argumentó que la actitud 
de la empresa afecta al sistema de control de 
precIos en Vigencia, que fue establecido a fin de 
hacer frente a la actual Situación económIca, que 
tiene caracteristicas crlllcas (UNO MAS UNO. 6 
octubre 1984) 

A finales de 1993, MERCEDES BENZ 
AG. preocupada por la caresUa de la mano de obra 
en Alemania, anunció que Invertirá 100 mIllones de 
marcos (58 MDD) en Argentina para ampliar su 
producción de camiones Un vocero de la firma 
reveló que MERCEDES comenzará a trasladar la 
producclon oe sus camiones modelo TlN a Argentina 
con miras a fabricar entre 15 mil y 20 mil por año 
para el mercado de América del Sur, incluyendo a 
Brasil, Uruguay y Paraguay La división de camiones 
de MERCEDES se ha autopronostlcado una caida 
de 5% en sus ventas durante este año, que llegarán 
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así a 26,900 millones de marcos (15,800 MOO) 
Según estas proyecciones, el ano que termina 
deberia marcar el fondo de la caída del mercado En 
1994, la situación debería permanecer estable, 
según MERCEDES (FINANCIERO. 30 diciembre 
1993). 

Con respecto a sus actividades en Asia, 
la compañía dijo que enviara a Indonesia los 
componentes necesarios para ensamblar allí sus 
camiones pesados MB-700. MERCEDES ya arma 
automóviles y autobuses en Indonesia. La firma diJO 
aSimismo estar negociando con una fábrica china de 
camiones, la FIRST AUTOMOVILE WQRKS, con 
miras al armado de camiones en China -una etapa 
que según un vocero de MERCEDES- constituirá "un 
paso modesto" haCia la construcción de camiones 
pesados en el gigante asiático algún día 
(FINANCIERO, 30 diciembre 1993). Helmut Werner, 
director de MBAG, declaró que la empresa proyecta 
ampliar sus licencias y acuerdos de cooperación con 
Corea del Sur (FINANCIERO. 27 enero 1994). 

Para EUA, en agosto de 1991, MBAG 
anunció que con el TLCAN aumentaran 
considerablemente las exportaciones de su empresa 
filial FREIGHTLiNER CORP, haCia México Esta 
empresa, ubicada en Cleveland, Carolina del.Norte, 
podria vender en 1993 o 1994 unas 30 mil unidades 
de la clase ocho en EUA, 1,500 en Canadá y 2,500 
en México: además de 2,000 camiones pesados en 
exportaciones al resto del mundo, No obstante la 
recesión y Jos ajustes que presenta la industria 
automolnz en EUA y que ha provocado un volumen 
de perdidas de algunos millones, la empresa llene 
una capacidad de transacciones de 1,500 MOM y 
espera cubrir sus costos completamente en 1992 
Tampoco las pérdidas previstas para 1991 causan 
grandes problemas a la empresa, ya que éstas 
podrían ser compensadas completamente por las 
ganancias de la antigua filial financiera de la 
FREIGHTLlNER, que entre tanto se ha desarrollado 
hasta constituirse en la MERCEDES BENl CREDIT 
CORP., con un volumen de transacciones de 4.400 
MOM. y en este año espera obtener un excedente de 
80 MOO antes de los impuestos. En su nueva planta 
en Cleveland, que perteneció ongmatmenle a la 
empresa MAN y que fue comprada a muy buen 
precio en 1989 Junto con un terreno de 45 hectareas. 
por 7.2 MOO, la FREIGHTLlNER presentó al público 
una nueva linea de camiones de 9 a 15 toneladas de 
peso tolal. Esta nueva linea sustituirá a los 
camiones Mercedes de peso medio que hasta ahora 
provenían de Brasil y se montaban en una planta en 
Hampton, Virginia ASimismo, su influencia decisiva 
en este sector del mercado pero que había llegado a 
ser poco adecuado para satisfacer las eXigencias de! 
mismo, lo cual se reflejaba en la reducción de los 
volúmenes de ventas El nuevo modelo fue 
desarrollado en sólo dos años y medio, y eXigió' 

inversIOnes totales de unos 130 MOO Para fin de 
año, la FREIGHTLlNER se propone colocar unos mil 
vehlculos de la nueva clase 100 unidades ya han 
sido solicItadas por la empresa HERTZ-PENSKE, 
una de las mayores del ramo de arrendamiento de 
camiones a largo plazo En los próxImos cinco años 
se cuenta con un aumento de las ventas anuales 
hasta 10 mil unidades Esto representaría un poco 
menos de 10% del mercado total norteamericano, 
estimado en unos 110 mil vehiculos de la clase 617 y 
seria mas de CinCO vedes ta partIcipaCión actual de 
la empresa en este sector del mercado. Sm 
embargo, James Hebe, Jefe de VenIas, se mostró 
todavia más optimista: ~en Cinco años seremos uno 
de los tres lIderes del mercado en el segmento de 
mediano tamaño", declaró Esto significaría por lo 
menos 15 mil unidades por año En ros primeros 
seis meses de este año, ra empresa ha vendido en 
EUA ya 10,800 camiones pesados, alcanzando con 
ello una participación en el mercado de más de 
24%, lo cual la colocó muy cerca del lider del ramo 
Para el actual ejercicIO, se cuenta con obtener un 
volumen de ventas de 22 mil camiones de la clase 
ocho, después de los 23 mil del año pasado La 
planta de Cleveland prorlucp actualmente siete 
unidades dianas, con lo cual solamente se utiliza la 
mitad de su capacidad. Las exportaciones planeadas 
no 501;¡mente se dirigirán haCia Me:':lco. sino que 
también se tiene pensado aumentarlas haCia 
America Central y del Sur, así como también haCia 
Asia y Australia Recientemente se realizó la venta 
de 50 camiones pesados a Chile (FINANCIERO. 15 
agoslo 1991) 

A Imales de 1994 MERCEDES BENZ AG 
deCidiÓ cambiar la razón social de MERCEDES 
BENZ PROJECT INC. de la planta que tiene en 
Alabama desde mayo de 1993, por MERCEDES 
BENI US INC., donde prodUCirán entre 60 mil y 70 
mil vehiculos anualmente, Jo entellor de acuerdo con 
mformaclón proporcionada por la empresa alemana 
La planta de los alemanes. ubicada específicamente 
en Tuscalosa, Alabama, tuvo un costo de 300 MOO. 
donde la mitad de la prodUCCIón de esa factoria se 
destinará al mercado mterno y el resto a la 
exportación De acuerdo con declaraCIOnes Oleter 
Zelsche. miembro del desarrollo de la planta de 
EUA, este proyecto consumado es una clara 
definición de los ambiciosos planes de la firma a 
nivel mundial Por otra parte, el GRUPO AEG 
DAIMLER-BENZ INDUSTRlES AG. que tiene una 
diVISIón de electrónicos, reportó en tos prrmeros 
ocho meses del presente año ventas por 64 mil 
millones oe marcos alemanes, lo que SIgnificó un 

, mcremento de 7 0% con relación al mismo perlado 
del año pasado Concrelamente, las ventas en 
Alemania durante el lapso de referencia fueron de 
36 mil millones, o 3 0% de ascenso en comparación 
con el mismo lapso de 1993. mientras que las 
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ventas al exterior dlcdnldlon 28 mIl mll,'ones dI;' 
marcos alemanes es deCIr. un Incremento de 11 0% 
en correspor.d('nC:<l ero'1 e 
(FINANCIERO, 13octubro 1994) 

La OSltdlHg.a dosconcentradora de MBAG 
fue sustentada por !>u Olrel..Or Yt:ll'o. d; 1 :~~".u~ 
Werner, qUien señaló que un factor esenCIal en la 
decisión de prodUCir en la cercanía de los mercados 
de consumo con el fin de bajar costos y operar de 
manera más moderna y funcional Hoy en día tienen 
lugar desplazamientos de los centros InternaCionales 
de consumo IradlctOnales hacia nuevas zonas de 
creCimiento económico Entre la poblaCión alemana 
eXiste la conVICCión de que lo producido en las 
fábrrcas en este país está bIen hecho Por lo que la 
perdIda potencial de un sector de los consumidores 
alemanes es uno de los factores que entran en 
consideración cuando una empresa alemana se 
plantea el desplazamiento de por lo menos una parte 
de su prodUCCión al extranjero La crrslS economlca 
que experrmenta Alemania desde hace un año. 
generada por los altos costos en este pais, conduce 
cada vez a más empresas alemanas a establecer 
parte de su prodUCCión en el extranjero El dIrectivo 
declaro' que sólo 2% de los autos Mercedes Benz 
son montados en el extranjero Calculó que en un 
futuro la CIfra aumentará 10% MBAG se propone 
prodUCir durante 1994 un total de 508 mil 
automÓViles, mientras que el año pasado prodUjO 
522 mil en el nivel mternaclonal (FINANCIERO, 27 
enero 1994) 

Con respecto a los diferentes costos de la 
mano de obra, Peter K M Fletzek, miembro del 
conseja de administración de administración de 
MBAG, estima que en Alemanta es de 25 dólares, 
en EUA 15, y en Remo Unido 7 (FfNANCIERO. 24 
febrero 1994) 

Desarrollo tecnológico 

El mayor desafio para el preSidente del consejo 
directivo de MERCEDES·BENZ, Edzard Reuter, 
consiste en enfrentar a los competidores Japoneses 
en el sector de automóviles de pasajeros Un primer 
pasO será la redUCCión de su plantílla de empleados. 
en la cual \lene un excedente de 20 mil Además 
Reuter considera necesarra una mayor colaboraCión 
entre el desarrollo y la producción El jefe de 
DAIMLER·BENZ confia en que le será pOSible a su 
empresa afIrmarse ante la competenCia Japont'!sa 
Para ello Citó el desarrollo de un nuevo vehiculo de 
transporte cuyos costos se encuentran por debajO de 
los de la competencia Japonesa (FINA/I.'CIERG, 18 
mayo 1992) 

MBAG no ~sta satisfecha con la 
partiCipación qUE' tiene pn el mercado de vehlculos 
menores de transporte, por lo que realIzara una 
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inversión de 500 MDM para de<,arrolLlI un nuevo 
modelo Aclualmpnle, la elnpr(l':od tiene una 
part!ClpaClón d" 30";" prl p~ sectol de (dm,ones de 
carga en Europa OCCidental. en t.mto qUl' :.a que ha 
éllcanzado en el caso de vehlcu:o'i. ml"nores sólo es 
~ 1:¡'~1. f'tu r">1r . .mn1...,'o t'f''''> prny""tada la 
inverSión señalada en su plaf'td d~ Dus':oeldorf 
ASimismo, tiene previsto invertir 100 MDM rnas para 
la modernizaCión de las InstalaCIOnes y la 
prodUCCión de direCCIOnes de camlon pala realr7<H 
en la mIsma planta (FINANCIERO 22 m.Jyo 1992) 

2.4.2.4 BMW 11 

El Grupo BMW es uno de las prinCipales 
empresas alemanas productoras de 

automóviles y motOCicletas. ambos produclP'" se 
ubIcan en el segmento de lUJO Su sede 
corporativa esla en Muntch Cuenta con plantéiS 
de producción 100% del corporatiVO, ademas de 
Alemama donde concentra sus actiVidades en 
Austria, Estados Unidos 'J Sudafflca TIene 
además SOCIOS externos en plantas de 
ensamblaje CKD en Tallandra. Malasla, 
IndoneSia, Vietnam y MéXICO Sus vehlculos 
automotores son vendidos en mas de Cien 
paises 

El corporativo emplea a mas de 71 000 
personas En 1993 BMW vendió olrededor de 
534,000 automóviles y 35,000 motOCicletas Las 
ventas del grupo alcanzaron $29 000 millones de 
marcos aJemanes (alrededor de 517,500 millones 
de dólares ameflcanos) de los cuales las ventas 
en el extranjero representaron 517,000 millones 
de marcos alemanes 

El glupo esta orgamzado en diVISIones 
entre las cuales se encuentra la de gestlon de 
materiales y compras El obJetiVO general de esta 
diVISión consiste en la adqUiSICión de productos y 
serviCIOS de óptima calidad y a los mE'¡ores 
preciOS Sus Objetivos particulares son mejorar 
continuamente la calidad de productos 'J 
procesos, conservar el adelanto tecnolo.J:co. 
abreviar los tiempos de procesos e interacCIones 
en las áreas de desarrollo, fabricaCión y logisilca. 
optImizaCIón general de la cadena de creaclon de 
valor agregada, cooperación mundial COl' los 
mejores proveedores, y. redUCCión continua de 
costos a través de la deteCCión y ellmrnaclcn de 
procesos que no suponen creación de \alor 
agregado 

Esta dIVISión tamblen tiene su seae en 
Mumch, y está organizada en los departamentos 
de gestlOn de materiales, encargaao de COI"oras 
de matenal de prodUCCIón y recambiO \ de 

" E,.'e ólll;"lado '010"'" ,,\1011""<;:'011 de BMW (~r) y d .. SMN 
(1996) 
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compras técnicas, responsable de la adquisición 
de bienes de equipo, contratación de servicios y 
compras generales. El corporativo produce cualro 
series de automóviles (3, 5, 7 Y 8), divididas en 
13 modelos V en 52 lipos de vehículos. 

2.4.2.5 Nissan Motor 

Nissan Motor Ca. Lld.(Nissan Motar). la segunda 
empresa automotriz mas importante de Japón, 
fue fundada el 16 de diciembre de 1953. Para 

1980 contaba ya con un capital social de 76.01 
billones de yenes y empleaba a 57,600 personas. 

Para ese afio, las actividades de Nissan 
Motor eran la manufactura V venta de automóviles, 
satélites (rockets), maquinaria textil, botes V molores 
marinos, otras maquinarias e instrumentos V las 
refacciones correspondientes. Contaba con nueve 
oficinas directas, en Thailandia, Sudáfrica, Bélgica, 
EUA. Kuwail, Arabia Saudita, Puerto Rico, Kenva V 
Gran Brela~a. Asimismo, con 9 filiales. Nissan 
Mexicana: Nissan Motor Corp., Nissan Textile 
Machinery Corp. V Nissan Molar Manufacturing Ca 
LId .• en Australia (Nissan, (981). 

Resulta interesante comparar el caso de 
Nissan con res pecio a General MOlors, debido a que 
ambas se desarrollan bajo esquemas diferenciales a 
nivel corporativo como cnn respecto a sus 
actividades en el pals V, para el caso de Toluca
Lerma, ambas realizan actividades de 
almacenamiento de refacciones y de producción de 
motores. 

La 5ituac;ón económica y de mercado 

Prácticamente desde su origen Nissan MOlor ha 
tenido resultados económico financierOS favorables, 
salvo en los primeros años de los noventa, debido al 
lento crecimiento de la economla, V fadores internos 
de Japón y a la creciente competencia de otras 
automotrices. 

- La situación económica 

A finales de 1922, Nlssan Motor Company anunció 
una pérdida neta de 21 990 millones de yenes 
(178.8 MOO) correspondientes al periodo abril
septiembre de 1992. Nissan afirmó que este 
retroceso es el primero desde las acciones que 
figuran en la lisia pUblica desde 1951. Las ventas 
de las compañlas japonesas fabricantes de 
vehlculos han disminuido en forma para lela con la 
economla mundial, mientras que los fabricantes de 
otros paises recuperaron su parte del mercado, al 
tiempo que la fortaleza del Ven obligó a que las 

empresas niponas incrementaran considerablemente 
sus precios. (Financiero. 3 noviembre 1992) 

A principios de 1993. Nissan Molors 
eliminará 5 mil puestos de trabajo debido a que 
vallcina una pérdida previa al pago de impuestos de 
250 MOO para el a~o fiscal que termina en marzo, 
es decir, el doble de las pérdidas que habla 
vaticinado en noviembre. edemas, las ventas de 
automóviles han bajado mas de lo que tenia 
previsto No obstante, Nlssan mantuvo inalterada su 
predicción de ventas netas, formulada en noviembre, 
por un total de 172 MOO para el periodo, debido a 
que decidió vender ciertas instalaciones de la 
compañia en una operación que le reportara 
ganancias (Financiero, 24 febrero 1993). 

Pocas semanas después, Nissan reportó 
que aproximadamente de 170 MOO será el monto de 
sus pérdidas al cerrar el atlo fiscal el próKlmo 31 de 
marzo. El vocero de la automotriz indicó a la revista 
Advertisin Age que espera que la situación en Japón 
no afecte a su empresa. Analistas allegados a la 
empresa sugineron que para disminuir costos en 
EUA podrfa combinar actividades en sus dos 
dIvisiones, Nissan e Infmiti. como hiCieron el afio 
pasado (FinanCiero, 17 marzo 1993). 

Sin embargo, para mediados de 1994, 
Nlssan Motors anunció su regreso a los numeros 
negros tras obtener beneficios antes de Impuestos 
por 41 MOO en el año fiscal 1993 que cerró en 
marzo La reversión de las pérdidas registradas en 
el año fiscal anterior de 1993 ·/as primeras desde la 
Segunda Guerra Mundial. se conSIguió con la venta 
de propiedades y de valores bursátiles que tenia 
Nissan mas que a las ventas de vehlculos, indiCÓ la 
empresa. La comercialización de automóviles y 
camionetas en el mercado local habian regIstrado 
una bala de 8% al ubicarse en unos 34 mil MOO 
(Financiero, 1 junio 1994) 

• Los mercados de la empresa 

Su país de origen es el principal centro de 
operaciones de Nissan Motor, por ello la reducción 
del mismo repercutió negativamente sobre /a 
empresa. segun Informes de la AsociaCión de 
Concesionanos Automoln"ces del Japón Indican que 
en 1992 se vendieron en ese pals alrededor de 5 
mIllones 333 mil 783 vehiculos, lo que significa una 
disminución de 7.32% en comparación con 1991 
(Fmanciero, 1 diciembre 1992) 

No obstante, los mercados extranjeros son 
también sustantivos en las operar:iones globales de 
la empresa, siendo la primera automotriz japonesa 
que desarrolló inversiones en el extranJero, 
correspondiendo este papel a México en la década 
de los sesenta. 
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A continuaCión, se hace referencia a las 
inverSiones de Nissan Motors en los distintos 
mercados internacionales, con especial énfasis en 
Aménca, dado que. por una parte Interesa en 51 el 
caso de MéxIco. pero por la otra, la estrategia de 
Nlssan haCia el pais osta estrechamente. vinculada 
con el mercado americano 

Comparando la presenCia a inicios de los 
ochenta con la presentada para 1987 ese numero se 
habla Incrementado sustancialmente hasta Sumar 
27 empresas en 24 paises extranjeros, dlslflbUldos 
de la manera sigUiente 

4 empresas en 4 paIses de América' Nlssan 
Molor Manufacturmg Co USA, en EUA, Nissan 
MeXicana, en México. Neul & Massy Industries 
Ud. en Trinidad y Tobago, Nissan Motor del 
Perú, 
12 empresas en 9 paises de ASia Slam Motors 
and Nlssan Co., Prlnce Motors LId y Siam 
Automotive Industri Ce. En Thallandia. Nlssan 
Motor Manufaclunng Co., en Australia. Nlssan 
Manufactunng LId en Nueva Zelandla; P T 
Wahana Wirawan en Indonesia; Universal 
Motors Co y Philippines Nlssan Inc, en 
Flllpmas. Tang Choong Motor Assemblles Sdn 
Bhd , en Malasia; Allwyn Nlssan LId • en India 
6 empresas en 5 paises de Áftlca Yue Long 
Motor Co. LId , en Talwan: lamyad Co. LId., en 
Irán Japan Motors Trading Co Ud, Y Autoparts 
LId en Ghana, D T ooddle & Co Ud. en 
Kenya, Nlssan 21mbawe LId, en Zimbawe, 
Nlssan South África Ltd., en Sudáfrlca, 
5 empresas en IgLlal número de paises en 
Europa Nissan Motors Manufacturmg Ud, en 
Inglaterra. Teocar, S A en Grecia, Alfa Romero 
e Nlssan AutovelcolI, Spa. en Italia, Motor 
Ibérica, S A en Esparia: Entreposto Comercial 
Vehlculos e MaqLl·nas Sarl. en Portugal 
(PelJnenburg, 1987) 

Más recientemente, en marzo de 1 992, 
Nlssan Motors anuncIó en TokiO que planea utilIzar 
mas proveedores estadounidenses, pensando 
contratar 163 nuevos proveedores de partes 
estadounidenses para finales del ario. con la 
mtenclón de aumentar el porcentaje de partes 
norteamericanas en sus vehículos fabricados en 
EUA Este es el primer esfuerzo de Nlssan por 
cumplir con la promesa hecha en enero al presidente 
Bush durante su viSita a Japón, consistente en 
aumentar su compra anLlal de partes fabricadas e., 
EUA a 3700 MoO para 1995 Unos 2,900 MoO en 
partes automotrices serian utilizados parCl constrUir 
vehlculos en la planta de Nlssan en Smyrna, 
Tennesse y en el proyecto conjunto de Nlssan y 
Ford en Avon LaKe Ohlo dentro_ del ario fiscal 
estadou'1ldtmse el año pasado y con et nueVo plan 
sobrepasará el doble NlssQn lIel1e planeado utIlizar 
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140 fabricantes estadoumdenses de partes en un 
proyecto conjunto con Ford para constrUir und 
peque~a camlonettl ·Vtln- IItlmada Vlltager con la 
marca Mercurv. y el automóvil Quesl con la marca 
Nlssan Otras23 compal'\fas proveeré n partes de 
auLom6vile!1, .El ~A. ~ .\(1 ... "'AAk'l~ -<\\1""- -$"" 

constrUidos en Japón (Universal, 5 marzo 1992) 
En diCiembre, Nlssan Motors anunció er" 

TokiO que exportará automóviles desde Japón y 
MéXICO haCia Venezuela, aprovechando que ei 
Acuerdo del Grupo de los Tres (G-Tres) que 
integrarán Venezuela, Colombia y Méll::ICO, lograra 
que los aranceles en el comercIo entre estos tres 
paises se reduzcan para 1994. lo que ayudara a la 
exportación de sus unidades fabricadas en MéXICO 
(FinanCiero, 11 diCiembre 1992) 

En marzo de 1993. Yasuo Yamauchl 
vicepres1dente de Nlssan MeXicana, planteó que con 
respecto al TLC el concepto de la empresa es r 
segUlrd Siendo . eVitar conflictos Inutlles enlfe 
Nlssan y las demás armadoras estadounidenses. ~' 

que SI bien dicho acuerdo supone la redUCCión de 
niveles de integraCión entre los países 
norteamericanos, para MéXICO no se pretende 
redUCirlo SinO Incluso ampliarlo {FinanCiero, 8 marzo 
1993) 

En abnl de 1994, SOlch, Amemlyó 
director de Nlssan Mexicana, Informó que eí 
corporativo tiene planeada un agresIvo programa dp 
comerCializaCión en nuestro pals. a fin de convertirlo 
en plataforma para elevar la colocaCión de Sus 
productos hacl8 EUA Actualmente las ell::portaclones 
de Nlssan a EUA son de alrededor de 500 MDo Sil' 
embargo se Importan de ese pais 300 Moo, por 10 
que la diferenCia en la balanza comerCial no es muy 
grande La meta es mcrementar las exportaciones 
desde MéXICO de las marcas Tsubame y Tsuru haCia 
otros mercados, actualmente Nlssan Mell::lcana 
expona a 40 paises Entre los próximos mercados 
en América Latina sobresale BraSil y, en ese al'\o 
destacando los programas de exportación de más de 
7 mil untdades haCia Centroaménca y 20 mil haCia 
Japón (FinanCiero, 8 abril 1994) 

En Julio anunció Nlssan Motors desde 
Japón que a partir de 1995. Nlssan ell::portara su 
vehicul0 de pasajeros Sentra Sedan, fabricado en 
Mé)(ICO, a EUA Con esta eStrate9la. la empresa 
mpona contempla un proceso de comerCializaCión 
dentro del TlC e Intenta compensar la apreCIaCión 
del yen en los mercados de diVisas internaCionales 
(FinanCiero. 5 Julio 1994) 

En septiembre, desde oelrOlt se Informo 
qUE" Nlssan Motor en dificultades por la rápida 
apreciación del yen anunció la suspenSión de 
envlos a EUA de Sus modelos Senlra, fabricados en 
Japon Para 1995 sera n su~\ltuldo::; pOI vehlculos 
prOducidos en MéxIco Earl Hertenberg 
vicepreSidente de Ñlssan Corp USA d'IO Que la 
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compañia espera iniciar la fabricación de un Senlra 
totalmente nuevo a prinCipios del próximo año en su 
planta en Aguascalientes la fábrica de automóviles 
de Nlssan en Smyrr:a, Tenessee, suministrará los 
Sentra adicionales que se requieran para satisfacer 
el mercado estadounidense la medida, dijo 
Hesterberg, fue planeada como manera de 
compensar en parte el constante Incremento del yen 
afladió que la compañia espera vender 140 mil 
sedanes Sentra y 35 mil Sentra 200SX en EUA el 
próximo año (Fmanclero, 15 septiembre 1994) 

En octubre Nlssan Motors en Japón. 
nombró a su central en México como la sede de 
operacIOnes para loda América latina. la empresa 
anunció que Nlssan MeXicana se encargará de las 
venias, mercadotecnia, loglstica y servicio para 
Centro y Sudamerica. la medida permitirá además 
compilar mejor la información mercantil en la región, 
as! como fortalecer su postura dentro de México, 
donde se registra 60% de las ventas en América 
latina. Con Nissan MeXicana, la compañia cuenta 
con tres oficinas regionales (América del Norte, 
Europa y Medio Oriente). además de la matriz en 
Japón que sirve a ASia (FinanCiero, 13 octubre 
1994) 

El desarrollo tecnológico y las coinvers/ones 

En las capacidades de desarrollo de la industria 
automotriz dos son entre lOS principales aspectos 
determinantes, por una parte su capacidad de 
innovar procesos y productos, '1 muy relaCionado 
con ello, la confluencia de capacidades financieras, 
tecnológicas '1 de mercados entre empresas para 
alcanzar fines especifiCaS En este ultimo sentido, 
mientras en cierto momento las empresas se 
presentan como competidoras en otro son socias 

- El desarrollo tecnológico en NISSAN 

Para este punto relevante, por msuflciencia de 
información hasta el momento, solo se presenta una 
nota encontrada en la reviSión hemerográfica 
realizada para el conjunto de la empresa, '1 requerirá 
su profundización No obstante, no debe dejar de 
tocarse, asimismo, para los casos de plantas 
mexicanas se hace referencia a aspeclos 
interesante's sobre el tema, que se tratarán en los 
siguientes apartados. 

Asl, en 1991. Nissan anunció haber 
desarrollado un nuevo sistema de producción de 
vehlculos que puede ser programado para fabricar 
hasta ocho modelos d1ferentes de carrocerlas sin 
necesidad de hacer pausas, señala un cable de la 
agencIa UPI Yoshitada Sek.ine, gerente general de 
ingenierla de prOducción de Nissan mdicó durante 
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un semmario en la UniverSIdad de Mlchlgan que el 
sistema -conocido como Sistema Inteligente para 
Ensambtado de Carrocería (BAS)-. llene lon COSIO 
superior en 30% al promediO de los sistemas 
computarizados, '1 puede ser organizado con un 
simple cambio de software (FinanCiero. 1:? agosto 
1991) 

- Las operaciones conjuntas con arras empresas 

A prmclpios de la década de los ochenta se dIO a 
conocer el iniCIO de contactos para una posible 
colaboración industrial entre Alfa Romeo ~ Nlssan 
Motor, el acuerdo consiste en el desarrollo de un 
nuevo automóvil. donde el motor seria Italiano 
mientras que desde Japón llegarla la carroceria. El 
vehiculo en principio se vendería en italia con 
motores de 1.000 a 1,200 cm). 

Este acuerdo, califIcado por Fla: como 
una traición no solo nacional SinO a :oda la 
Comunidad Económica Europea (CEE), prOPICió de 
ella una doble reacción, por una parte. mOVIlizó un 
por automóviles japoneses, y por la otra. propuso -
como alternativa- una colaboraCIón entre Flal y Alfa 
Romeo (Uno más uno, 29 marzo 1980) 

A mediados de 1980, un gran espacIo 
dedican hoy los periódicos de Madfld a las 
deCISiones formuladas en Tokio por el preSidente de 
la empresa automotriz japonesa Nlssan Mo:or Co 
T. ISlsnara, acerca del mteres de su compill'lia pOI 
adqUirir las acciones de las empresas Seal 
importante industria que fabrica en Espal'la los 
automóviles de la linea Fial Recientemente la 
empresa Fiat se retiró de la Seat espal'lo'a. '1 e, 
Instituto Nacional de Industrias (INI) del gobierno 
espal'lot se hizo cargo de ese paquete de acciones 
Se sabia que entre los mteresados en adqUirir 
dichas acciones esta Toyota Por su parte, e_ 
preSidente de Nissan reveló que una delegaCión de 
esa firma se encuentra actualmente en la caplla 
española, discullendo tambren las condICiones de 
compra de tales acciones con el gobierno espal'lol 
Recientemente, en el mes de enero, Nlssan adquiflo 
el 38.5% de las acciones de otra empresa 
automotriz espaflola, la Motor Iberica (uno rras uno 
23 JuliO 1980). 

Para finales de 198G, Nissan MOlO' estaba 
negociando con Ford la venta de motores a nafta 
según fuentes de la empresa japonesa, if1~lcando 
que las pláticas buscan concretar un contrato :,:Iara la 
venta micial de 100 mil motores que serár 
aumentados gradualmente segun la dema"'Jil dI:; 
mercado las mismas fuentes señalaron ql;¿ pOdria 
ser el pnmer paso hacia un acuerdO de loml ',~nlure 
(una especie de sociedad comercial) entre .as dos 
empresas para la producción de motores 0':- 3 mi 
cm Estas declaraciones fueron hechas des. Jes de 
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que un dlano japonés de gran difusión Yomlun 
mformó que ja Nlssan estaba negociando con la 
Ford para ja apertura de una ptanta en EUA en el 
campo de piezas accesorias Nlssan busca la 
expansión después de que habla tenido, en el prImer 
semestre de este año pérdIdas no consolidadas a 
........... .,,, .:Id diLQ Jei yl::lI !"on le~fJt:cto al dOldr y de la 
flexión de la demanda Interna Se trata de las 
primeras pérdidas de Nlssan desde que termmó la 
segunda guerra mundial (Uno mas uno, 7 diCiembre 
1986) 

HaCia finales de 1992, Nlssan Motors y 
Mazda Motors, en un mtento por redUCir los costos 
de prodUCCión y desarrollo de nuevos modelos, 
acordaron abastecerse mutuamente de camiOnes 
ligeros y mlnlVanS a partu de 1993 El objetiVO del 
acuerdo es limitar la prodUCCión de aquellos 
vehlculos que no han reportado buenas utilidades a 
las armadora!> 

Oc acuerdo a e:.:perto!> de la mdusina. 
esta modalidad de alianzas obedece al proceso de 
reestructuración por el que atraviesa el sector 
automotor con vIstas a alcanzar la competitividad 
para el abastecimiento de automóviles deportIVOs y 
vehículos de pasajeros 

la alianza entre Mazda y Nlssan 
establece que esta última reclblra de la primera 
camiones IIpo Bongo Truck, mientras que la otra 
tendra mmlvans AD Vagon Mazda discontinuará la 
famIlia Van, en tanto que la Nlssan hara 10 propiO 
con sus camiOnes Vanette largo, Ambas empresas 
venlan desarrollando conjuntamente alianzas 
tecnOlógicas y el conveniO en cuesl!ón no es mas 
que el colofón de una serie de negociaciones 
pasadas, lOformaron voceros de ambas armadoras, 
quienes precisaron que el pnmer acercamiento 
informal entre ellas se dio para desarrollar 
transmisiones automáticas para unidades lUjosas a 
través de Jatco, conversión de Nlssan, Mazda y 
Ford 

Voceros de Nlssan han dicho que la 
compañia podrla enfrentar pérdidas por 120 MOO en 
el año comercial que conclUlra el próximo 31 de 
marzo En tanto, Mazda estima registrar gananCias 
por 56 MOD en el mismo año comerCial (FinanCiero, 
1 diCiembre 1992) 

A manera de sínteSIS sobre el capitulo, se 
puede señalar que la economia mundIal y en 
particular la industria automotnz estan en una 
SituaCión de ret.:onformación, tanto en 
desenvolmlento de sus pnnclpa1es aCl1vldades 
económicas, como en la poslclon de los gobIernos y 
las principales empresas involucradas 

los EU, prinCipal eCOnomía mundtal. no 
ohstante la "desaparÍ(.:cón- del :Iamado bloque 
soc1ahsta- esta SIendo retado por otras economias 
capllallstas, pnnclpalmElnte Japón y Alemanul las 
Ires constituyen el ptlnClpal motor de la!> ¿¡reas 

geoeconónllcas y polltlcas sobre las que tienen 
mfluencla América, Europa y ASia, respectivamente 
Ante esto las prmclj'l;:¡lpc; pconomias están 
ploplclando e:: retor¿arlllento de instancias 
supranélctOnales que les permllan establecer reglas 
de JLPgO acordes CM s.u tueaa .':101l1tca '1 
ec.onóm,ca 

El pnnclpal mstrumento para lal fin son la 
conformaCión de bloques regionales que a su mlerlor 
pretende fortalecer a las economías dominantes 
ante la competencia de las otras En este entorno de 
apertura económica y conformaCión de bloques. las 
empresas transnaclOnales, parl'l las cuales el 
planeta es un solo mercado, desempeñan un papel 
central y replantean sus estrategias de competencia 

Una de las prinCipales mdustnas es la 
automolflZ, la cual también se encuentra en proceso 
de redefmlClón de sus estrategias competitivas ante 
la conformaCión de bloques comerCiales Al Inteflor 
de ellos son 'os p<:íses manos desarrollados hdCla 
donde se estan transfinendo las areas productivas 
para los mercados regionales y mundiales 

El prinCipal objetivo sobre el que estan 
compitiendo las empresas automotrices SOn los 
propiOs EU, que constituye el bloque automotor 
menos Integrado Una de las principales formas de 
acceso a este mercado es precisamente MéXICO 
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CAPITuLO ",. 
EL BLOQUE NORTEAMERICANO 

AUTOMOTOR 

Este capitulo tiene como objetivo principal 
identificar si se está conformando un bloque 

regional norteamericano en la industria 
automotriz en términos económicos (producción. 
comercio '1 empleo), como si hacia tal dirección 
se orientan los acuerdos comerciales recientes 
de la industria automotriz entre México, Estados 
Unidos y Canadá, que conforman el llamado 
bloque norteamericano. Por la importancia que 
esta industria representa en dichas economías y 
para efecto de contextualizarla, en un principio se 
describen los principales indicadores económicos. 
de estos paises, tanto para mostrar las 
significativas desigualdades entre ellos, como 
para establecer los niveles de Integración bajo 
las que están operando desde los últimos a~os 

En lo que respecta al tema automotriz, 
además de resaltar la importancia de esta 
Indu:itria en estas economlas, se ~omparan IiUS 

principales caracterlsticas al interior de cada pais 
y los Hujos comerciales automotrices entre estos 
paIses 

3.1 LA ECONOMIA DE LOS PAiSES 
NORTEAMERICANOS 

El llamado "bloque norteamericano", principal 
agrupamiento de paises en el mundo, esta 

compuesto por tres economlas prorundamente 
desiguales entre 51, dos desarrolladas -Canada y 
EU- y otra subdesarrollada -Méxic04, la cual, no 
obstante los discursos oficiales las otras dos 
naciones lo identifican como integrante de 
América Latina o, más especlficamente, como 
de Centroamérica al tener poco en común, a 
pesar que ya negociaron y operan desde 1994 un 
acuerdo de libre comercio y que nuestro pals 
desde ese a~o forma parte de la Organización 
para el Comercio y el Oesarrollo (OCOE), que 
agrupa a las principales naciones 
industrializadas del mundo. 

La atención sobre dicho bloque si bien 
ha cobrado aUge, por lo menos en lo que 
respecta a los estudios realizados en México, 
desde la negociación y firma del Tratado de Ubre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 
expresa para nuestro país la formalización de un 
proyecto económico que desde principios de los 
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ochenta bende hacia la integración económica. 
cada vez mas soportado externamente ante el 
llamado "agotamiento del modelo SUSlltutlVO de 
importaciones"_ Como, para los otros dos, y 
sobre todo para Estados Unidos, un mecanismo 
para fortalecer su competitividad a nivel mundial 
y resguardar su mercado ante compelldores 
externos. ' 

3. ,., Los principales índicadw'es económ;cO$ 

En el capitulo anterior se resaltó que el bloque 
norteamericano, con respecto al europeo y 

asiático, tiene como principales características 
que es el menos integrado a su interior. y el que 
muestra mayor predominancia ¡jel país 
hegemónico sobre los otros integrantes 

En este bloque resalta la importancia 
de EU sobre los otros paises miembros. 
Representa más del 88% det PIS regional, 
mientras Canadá el 8% y México sólo el 3%. En 
olros términos, eu es diez veces mayor que 
Canada y 27 más que México, a la vez que este 
pals es alrededor de 1/3 de Canadá. 

Segun el cuadro anterior se pueden 
notar cuestiones interesantes para los al'los de 
1980. 1986 Y 1992. la primera es que en su 
.:;QfljUflto la ec;onomla de la región presenta 

ritmos de crecimiento lentos que Ilenden a 
acentuarse Para el perlado 86/80 el incremento 
del PIS fue del 14 8%, en tanto que entre 92/86 
fue del 13.0%. Esto, influido por el bajo 
creCimiento estadounidense y a pesar de los 
mayores incrementos comparativos de México y 
el Canadá -paises que tuvieron a"os diflciles 
durante la primera mitad de la década. que 
reactivaron durante la segunda pero de manera 
¡nsuflciente. Esto tiene incidencia en la 
participación de las economias, de manera que 
los EU entre 92/80 tuvieron un ligero incremento 
en su participación, del 88 O al 884%, en 
comparación con los otros paises que 
disminuyeron 

GllCklnan y Woodward 1199<1) sal'l.ll .. n fas 
,mplie~ poIilieas W ec:onómicas que dnde Urlól 

'pe1'spt'diYa nladouniden .... •• esla leniendo 1.. c,eeienle 
presencia de in.e,siones exlratlie,as. sobfe lodo I,¡pon~&;is. en 
loa EJlados Unidos. 

Por 111 pane. Twomey (1996) a",.l,~.. ¡as 
condic,ones de las .elaciones qua conforman el bloque 
llOrlUme'ieano, 'esDllando las probables 'elHl,clIl'Of,e. del 
l/lIslaoo de in"",slones de corpo.aciones estildoumdenu's I'Iac'a 
Canadoi pe.o principillmenle hacia Mexico. 

Mercado y Fomandez (1996:1002). plan"!,an q"", 
anle e' TlCAN 1., '"puesla de la inve,sión japooet.l .. urnenla,;j, 
en 'amas seJeclas en MOlrico, como automolll': W dpa,alos 
eh'ClTon,cos .• elevando su dec,s,ón de partíap." "" el n'e'cado 
nor1ea'f1encatlo. <In un mOd<llo tilO ,mttrl!'S<fS Olob,¡I .. ~ V de 
grandes inlerdepj!ndencras economicas con ESI"d"s Un"IOS 
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la población regional alcanza los 
371.7 millones de personas para 1992. Los EU 
tienen participaciones poblaciones inferiores que 
tiende a disminuir con respecto al de la 
economla. En contrapartida, en México la 
participación es mayor y en crecimiento con 
relación .a 5.J.I economJa.. lo que indica el 
retroceso de los Rlveles de vida de su población 
Esta situación se acentua si relacionamos el 
nivel de vida con el indicador de PIS per cáplta 
A precios de 1965, mientr85 et Pie per cepita en 
los EU para 1980 fue de 15.6 miles de US 
dólares, en Canada alcanzó los 14.4 miles y en 
México sólo 2 mil Diferencias que se acentuaron 
para 1992, al representar en los EU los 18.2, en 
Canadá 15.9 y en México 1,9 miles, (Cuadro 
3.1 ) 

El desempel'lo del comercio exterior de 
estos paises es otro aspecto central de las 
caracterlsticas de sus economlas, como que los 
EU son concentra el mayor volumen, poco 
menos de dos terceras partes del total regional, 
no obstante que la relación entre comercio 
exterior es menor que en el PIB. Mientras tanto, 
en Canadá y México esta relación es mayor. El 
comportamiento regional del comercio exterior 
ha sido ciclico con relación al PIS. Para 1980 
las exportaciones fueron del 10.0% del PIB, para 
1986 disminuyeron al 70% Y para 1992 llegaron 
al 9.0%. En lo que respecta a las importaciones, 
la relaCión fue del 10.8, 9.7 Y 10.4%. 
respectIvamente. En promediO, entre 86/80 las 
exportaciones retrocedieron en estos términos en 
26.7% mientras que las importaciones lo hicieron 
en 3.5%. Para el siguiente periodo. la 
participación del comercio exterior se recuperó. 
¡nnuyendo sobre el comportamiento de la 
balanza comercial regional que redujo sus 
niveles históricamente deficitarios, pasando de -
132.2 miles de millones de US dólares en 1986 y 
llegando a los -84 3 miles de millones para 1992 
las nuctuaclones fueron mayores en Canadá y 
MéXICO que en los EU, (Cuadros 3.2 a 34 l. 

En síntesis, el comercIo exterior 
regional tiende a ser cada vez más Importante 
aunque presenta un comportamiento ciclico -en 
términos de ritmos de crecimiento como de su 
relación con el PIB-. Asimismo, resalta la 
influenCia que los EU tienen sobre los otros dos 
paises. lo cual resalta la fuerte desigualdad 
intrarre910nal sobre la que está soportado el 
TLCAN 

Estas desigualdades son de múltiples 
órdenes y no sólo se presentan enlre los tres 
paises SinO al mleflor de ellos Guzmán (1997). 
anahzando a la industria manufacturera desde la 
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perspectiva de la ¡:troducllvidad laboral, 
identifica tendencias hacia la especializaCión de 
las ramas industriales entre los Ires paises 
Sobresaliendo, para el caso me)(icano las ramas 
de vehlculos, sutopartes, maquinaria no 
eléctrica, hierro-acero, maquinaria eléctrica e 
.iru:1JJs1ria.quimica En la que. c.especla a Canadá. 
las industrias de la madera, papel, edltonal. 
metálica básica y molores y vehiculos. Y, en 
Estados Unidos las industrias de computación. 
comunicación y semiconductores, aerocspacial e 
instrumentos cientificos Con base en estos 
resultados, se puede destacar que Estados 
Unidos se especializa en las industnas ubicadas 
en los sectores de punta tecnológica: Canadá en 
los intensivos en malerias primas naturales, y 
México en las actividades intensivas en mano de 
obra 

Solleiro y Castal'lón (1998) analizan 
las desigualdades en las pollticas y apoyos que 
los tres paises ofrecen a ¡as pequel'las y 
medianas empresas, y plantean que el gobierno 
mexicano debe impulsar a este segmento por 
medio del fortalecimiento de la inlp.racclón de las 
empresas con el gobierno, el fortalecimiento de 
la capacidad gerencial, instrumentos para 
facilitar el acceso 8 mercados y programas de 
financiamiento especlficos sectorial y 
geográficamente. 

Retomando el aspecto territorial 
pueden observarse marcadas desigualdades 
entre los ámbitos de los tres paises Polése y 
Perez (1995), proponen un modelo de núcleos 
económicos regionales. según el cual el núcleo 
continental se ubica en Nueva York; los núcleos 
nacionales en la ciudad de México, los Ángeles 
y el corredor Toronto Montreal: las regiones 
dmámlcas en Columbia Británica, Nuevo León y 
las áreas del Pacifico y AtlántiCO de los Estados 
Unidos. y las regiones periféncas en el centro oe 
los Estados Unidos y de Canadá y sur de 
MéXICO Por su parte, Alcocer et al (199346) 
identifican como principales entidades de los 
Estados Unidos que realizan intercambios 
comerciales con México a Texas. California, 
Michigan. Arizona, Nueva York y LOUlsiana 
ASimismo, que eXIste una espeCIalización entre 
ellas Por ejemplo, las principales e)(portaclones 
hacia México provenientes de Texas consIsten en 
equipo y aparatos eléctriCOS y electrónicos. las 
computadoras. y productos metálicos; de 
California también los productos metálicos, de 
Nueva York los Instrumentos clenlfflcos, de 

La 8UtOf8 (pp. IU·I88) conSIdera como elemenlos 
explicallVOS da la productIVidad laboral a t.J inlensidad dol capdal 
¡,,-.versión en capital fijo e Intangible), la calidad da la mano de 
obra (nive.!e$ de escolaridad), m mveles salanales. el erct10 de 
la es.truclura {distribución de las. aciivirl.'ldn ¡egun ~alor 

agregado) V el efecto del tam:,lOO de las plantas 
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Michigan el equipo de transporte: de lIIinois 
equipo de cómputo: de lou!siana productos 
qulmic05 y de Atizona equipos y aparatos 
eléctricos y efectrónicos. 

3.1.2 La Integración económica entre 
los paises 

La desigualdad seftalada, tiene expresiones 
particular con los grados de interrelación 

existente entre estos paises. Para demostrarlo de 
manera esquemática, se realiza un ejercicio que 
mide el Indice de Integración entre los paises del 
bloque, cuya expresión es: 

1;lnl ; INlTlln)/l; (BI 
Donde: 
li (n) • Indice d. integración para el afio n (de las 

exportacIOneS (x), de las impcwtaCIOl"l8 

(m) y del comerclo exterior (ce)) que es la 
suma de In exportaciones mU 
importaciones en Norteaménca 

(nfTl (nI· Participación de xNM, mNImT y ceNfeeT 
En donde, N rertere a 10$ flujos realizados 
entre los Ir .. Plises: mienlras que T es el 
lotaI de los f1u;os comen:iaJes de los tres 
paises. 

li (91 Indice de integración base, que .. la 
participación de ceN sobre ce T para 1980. 
Y se indica como 1.0 

De esta manera 3 se construye el cuadro 3.8. 
según el cuaf, se desprenden como resultados 
relevantes los siguientes. 

Durante el periodo 92180 el nivel de 
integración regional se ha incrementado 
ligeramente, sobre todo del lado de las 
exportaciones intrarregionales. Al interior del 
periodo es notorio el quiebre de dicha lendencla 
a partir del afio de 1986 que constituye el punlo 
de inflexión. Entre 66/80, la integración regional 

Como ejemplo so •• Iima el 'ndice de inlegr8c;on 
de IiII5 e.rporlacÍDnCl$ norlfllmerÍCllnas pira el 3""0 de '992. v 
con base en loa CuadrOl5 3.2. 3.7; 

Se f;uman las e.~c~ de loa Iru p.tises I\¡)ÓJ 

Nor1nrnetka (100210.98207. 15572. 2137159). ln 
c .... _ dMden entre 01 tot.I de e.pott''''''''''$ de di<:hO$ 
pal.u (343593· 1015.29.21492 •• 7151.). CiandO corno 
ruullado 4S.3."'. 
Se obtiene el indice de Inlegración baw sumando las 
expott.a.cionu. e ulIpon.icionu (comercio ... I .. io<) que 
"loa pai_ realiZan ""t".1 pira el aIIo de 1980 (154555 
• 1545$5· 309110) y so divide enue el comercio exteroor 
toCa! de ellos pira el miamo al\o (405572 - 436743 ., 
842315), dando como r"ullado 36.70%. 
El Indice de '"teglación de IH elqJOf1acionu pa,a 1992 
" de 1.24, qu. se obtutrle da dividil ambu cantidades 
(45.3413670). El re$ultaCi<:l !oe puede inle'Olel.' como Q"e 
,,1 nivel da inlegración de 1.. exportaclone. se ha 
refcm:ado con r"p«IO al nivel alc:alllatlo en lillO. 
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alcanzó niveles elevados, del orden de 1.23, 
retrocediendo para 1992 al 1.13. Como se 
rE!1:ordará, relacionando esto índices con los 
niveles de crecimiento del PIS y con el 
comportamiento en términos absolutos del 
comercio exterior, el primer periodo cOrT8$pollde 
a una fase de crecimiento del PIS con 
decremento del comercio exterior. En olros 
terminos, un crecimiento soportado 
fundamentalmente por las condiciones internas 
de cada una de las economías de la región, 
sobre todo la de los EU. Por otra parte, el 
segundo periodo se sustento crecimiento en el 
comercio exterior ante la contracción de la 
economla estadounidense, propiciando una 
reducción del déficit comercial regional. 

Esta tendencia general hacia el 
deterioro de los niveleS de integración regIonal SI 
bien fundamenta el interés de los paIses 
norteamericanos por establecer acuerdos de libre 
comercio entre ellos, contrasta con los objetivos 
de dichos acuerdos. Este resultado 
contradictorio, propició buscar otros at\o de 
referencia para poder identificar si previamente a 
1992 se estaban tomando medidas promotoras 
de la integración regional y que a su vez 
renejasen el contexto sobre el que se 
desarrollaban entonces las negociaciones 
Seleccionándose, enlonces el año de 1988 para 
las comparaciones. 

A partir de esto se observan variéiS 
consideraciones importantes: Entre '986 '1 1988 
fue el lapso en el que se presentó el brusco 
detenoro de los niveles de integración regional. 
tanto en las exportaciones como en las 
ImportacIones. A partir de ese se incrementó 
ligeramenle dicha integración, sobre todo del 
lado de las importaciones, no obstante que 
continuo siendo inferior al nivel alcanzado por las 
exportaciones. 

Este comportamiento regional del 
comercio exterior, sigue siendo contrastante con 
las tendenCIas generales, en el sentido de que el 
total de las exportaciones ha tenido crecimienlos 
superiores al de ras importaciones, redUCiendo el 
déficit de la balanza comercial regional 
Entonces, si el Indice de integración regional 
favorecido ha sido el de las importaciones, y 
estas ~e incrementan por encima de las 
exportaciones aunque lentamente, existe la 
posibilidad del agotamiento a mediano plazo de 
la estrategia de integración regional 

A nivel de los paises, el comercio 
intrareglonal tiene como principal eje a Estados 
Unidos, siendo el punto de mayor origen y 
destino de los flujos de bienes en la zona. No 
obstante, el grado de integracI6n regIonal de este 
paises es significaltvamenle menor que en los 
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otros dos, al representar un poco mas de ~ del 
total de exportaciones e ImportacIOnes que 
realiza mundialmente. En lanto, que en Canadá 
y México el grado de integración es superior al 
80%, (Cuadros 3-5 a 3 7) 

:J.;,! LA INDUS fklA AU 1 UMU I klL ~N 
NORTEAMERICA 

La industria automotrIZ en los paises 
norteamericanos, como en la mayorla de los 

paises donde se desarrolla, es una de las 
principales actividades económicas Por su 
caracterfstica de ser una industria 
marcadamente centralizada en un reducido 
número de corporaciones que operan 
mundialmente en sus tormas de desarrollo y de 
competencia ASi, los flujos comerciales que 
reahza esta actiVidad propicia un fuerte 
integración económica entre los paises Por 
tanto, es importante tratar de identificar cuales 
son las lógicas o estrategias de operación de las 
principales empresas que la conforman De 
acuerdo a uno de los planteamientos iniciales en 
las mesas de negociación del TLCAN, el primer 
punto a discutir fue cuál sería el modelo de 
desarrollo bajo el que operaria esta actividad, 
para efecto de eficientarta y hacerla más 
competitiva regional y mundialmente 

En este apartado se prelende alcanzar 
dos Objetivos básicos: Mostrar la Importancia 
Que regionalmente tiene dicha industria en la 
economla de los paises Involucrados. tanto a su 
intenor como con respecto a las relaciones 
comerciales establecidas entre ellos; y, identificar 
cuál es el modelo de desarrollo que se está 
gestando en la reglón y cuál será el papel que 
cada pals estará desempeñando 

3.2.1 Importancia de la industria automotriz 

En este subapartado Se contextuahza la 
relevancia de la Industria automotriZ en la 

región norteamericana como en cada uno de tos 
paises integrantes Para tal efecto. se le 
relaciona en primera Instancia con al9ul1os de 
los indicadores económicos más Importantes, 
como valor de la prodUCCión. empleo y 
remu,neraciones y, posteriormente. se hace una 
relaCIÓn de dicha IOdustria con los flUJOS 
comerCiales de la reglón 

111 éL BLOQUé NORTEAMERICANO AUTOMOTOR 

3.2.1.1 La industria automotriz en la economia 
norteamericana 

En la reglón la industna automotriZ es una de 
las prinCipales actIVIdades manllfdctureras 

En lOs EU generó mas del 5% del valor de la 
prodUCCión manufacturera en los ochenta en 
plO'11eulO, (Cuadro 39) SI bien en los diios 
finales de ese perlado, particularmente difiCil 
para la economía estadounidense, perdió 
dinamismo. durante los noventa se ha 
reactivado, por lo que es de esperarse un 
Incremento en su participación Se ubica entre 
las cinco ramas industriales más Importantes -
esta clasificada en la rama 37 '1 mas 
específicamente agrupa a las actiVidades 3711 a 
3iló-, junto a la de alimentos (rama 20). 
pelfolera (28). maqumana y eqUIpo (35) y 
quirruca (28), (cuadro 3 10) 

Esta constitUIda por alrededor de 4 mJ1 
establecimientos Que ocupan a 700 mil 
trabajadores aproximadamente, los cuales 
perciben unos 20 mil millOnes US$ al año. y 
genera ventas anuales del orden de los 170 mil 
millones, (Cuadro 3 11) Concentra allededor del 
3 i% del empleo, 4 7% de los sueldos v salarios 
y e, 7 5% de las venias manufactureras 

En el caso de Canadá es la prinCipal 
rama manufacturera. (Cuadro 3 12) al estar 
co...,rormada por alrededor de 1 6 miles de 
es:aolecnnlentos, ocupar a cerca de 140 mil 
tra!laJadores '1 generar un valor de la prodUCCión 
superior a los 30 mil millones CS Esto 
representa má!> del 4% de! emp:eo y más del 
1 i% del valor de la prodUCCión lotal 

En México lamblén es una de la rama 
industrial mas importante, y esta conformada por 
las ramas 56 Industria terminal y 57 Industria de 
aulopartes (Cuadro 313) Está constitUida por 
alrededor de un mil establecimientos poco 
mer,os del 1% del total manufacturero ocupa a 
mas de 100 trabajadoreS de manera directa, más 
de: 5%, que perCiben alrededor de :!O mi' 
mllones de pesos, 9%. y generan ventas 
prO~lmas a los 200 mil millones de pesos. más 
del jO% del total manufacturero, (Cuadro 314) 

ASI la Industna automotnz leglonal a 
fina es de los ochenta estuvo Integrada Dar mas 
de ~ mil estableCimientos un nllllon de 
tra:::<lJadores y ventas supCflorcs a los 200 mil 
m" ?nes USS lo que le confiere un peso 
s19" Ileatlvo en la economla de la reglón, 
par; cuJalmente en el caso de Canadá y r-.,·lé)(ICO, 
a :lesar que es en los EU donde 
pre::~mlnanternente se concentra 
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3.2.1.2 La industn'8 automotriz y el comercio 
exterior regional 

Esta ir:nportanle industria resalla sobre todo en 
térmmos del comercio exterior regional, 

sobre el cual tiene un impacto negativo en la 
balanza comercial, lo que es indicativo de su 
escaso grado de integración en América del 
Norte, en comparación con los otros bloques 
automotrices. 

Para 1992 generó exportaciones 
próximas a los 65 mil millones US$ e 
importaciones cercanas a los 100 mil millones, 
generando un déficit de 35 mil millones, 
repercutiendo negativamente en la balanza 
comercial regional al representar eI13.6% de las 
exportaciones, el 17.4% de las importaciones y el 
38.5% del déficit comercial total. Este 
comportamiento resultó negativo sobre todo para 
los EU y México debido a Que. para el primer 
caso, la industria automotriz contribuyó con de la 
mitad del déficit comercial y. para el segundo, 
con el 12.7%. En tanto que para Canada 
representó más del 60% del saldo positivo tolal, 
(Cuadros 3.16 a 3.18). 

Esta industria ha tenido un impacto 
relevante en las relaciones económicas de estos 
paIses con sus principales socios comerciales 
Para los EU, los principales productos de 
exportación e importación lo constituyen 
precisamente los automotrices, (Cuadro 3 19), Y 
es también predominante en los intercambios 
con sus principales socios comerciales: Canadá. 
Japón, México y Alemania, que concentran 
alrededor de la mitad de los intercambios 
comerciales totales de bienes estadounidenses, 
(Cuadro 3.20). 

Los intercambios de productos 
automotrices de los EU con Canadá tienen el 
primer lugar, representando mas del 20% del 
total de intercambios y manteniendo una balanza 
negativa (Cuadro 3.21). Con México es el 
segundo en exportaciones, 11 % del total, y el 
tercero en importaciones, 13.7%, teniendo una 
balanza también negativa (Cuadro 3.22). Por 
otra parte, con el Japón mientras las 
exportaciones automotrices estadounidenses Son 
insignificantes las importaciones de estos 
ocupan el primer lugar, 31% deltolal y teniendo 
un abultado saldo negativo mayor a los 23 mil 
millones US$, (Cuadro 3.23); y con Alemania es 
el cuarto en exportacione~. 7%, y el primero en 
importaciones, 20.7% Y teniendo también una 
balanza negativa, (Cuadro 3.24). 

Canada. por su parte. tamblen tiene 
como principales productos de exportación los 
generados por la industria automotriz Sin 
embargo, a diferencia de los EU, mantiene en 
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general saldos pOSitIVO:' y jos mayores 
intercambios se concentran con este pais De las 
el(portacione~ lota les de Canada el 23% son los 
productos aulomotrlces, los cuales presentan 
una tendencia decreciente, al igual que en las 
importaCIOnes que representan el 194% del 
total, (Cuadro 3.25) 

Con los EU estos productos son los 
principales del intercambio comercial al 
representar cerca del 30% de las p'l(portaciones y 
el 22% de las importaciones, ambos también 
decreCientes aunque ligeramente pero con saldo 
positiVO. Con México son los principales 
productos de exportación, 19% del total, y estan 
creciendo aceleradamente. Esta situación es 
similar del lado de las importaciones, 41 % del 
total y representa un saldo marcadamente 
negativo para Canada Con A!emania es el 
octavo producto de exportación e ImportaCión, 
alcanzando el 8 y el 35.1%. respectivamente, y 
con saldo negativo Finalmente. con el Japón las 
exportaciones automotrices son poco 
significativas. 0.5%, mientras que [as 
importaciones son las mas IJTlportantes. 40% del 
total y manteniendo una elevada balanza 
comercial negativa. 

3.2.2 Desa"ollo de la industria automotriz 

N orteamérica es el principal productof 
automotriz y sobre todo el mayor mercado 

de automotores. Hacia 1969 produjo cerca de 
13.5 millones de unidades y su mercado lue de 
17 mrllones, (Cuadro 3 26) Estas r.aracterfsticas 
son fundamentales para entender su potencial 
as! como el interés de los EU para reforzar el 
área como bloque relativamente cerrado, debido 
a las importaCIOnes extra regionales proveniente 
sobre todo del Japón. 

Concentrándonos a OIvel del comercIO 
exterior de los automotores resalla que las 
exportaciones que realizan las empresós 
establecidas en la región y que tienen a ésta 
como destino de su producción representaron 
durante el periodO más del 90% de su total pero 
mostrando una tendencia decreCiente En tanto 
que las importaciones tntrareglonales solo 
alcanzaron alrededor del 35% y fueron en 
aumento, (Cuadro 3 27), constituyendo un déficit 
comercial extraregional supenor a los 3.5 
millones de '1ehlculos Mientr~s que los 
intercambros automotrices entre lOS paises 
norteamencanos fue de 2 5 mlUones de 
unidades 

De esta manera se puede conslatar lo 
planteado al rolCIO de este apartado 
Norteaméflca es un gran productor pero SObre 
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todo el mercado automotor más atractivo a nIVel 
mundial y que hasta la fecha ha sido mcapaz de 
autoabastecerse, no tanto por la ine)ustenCla de 
capacidad productIVa sino por la fuerte 
competencia de las. empresas extrareqlonales. 

Esta competencia no solo la enfrenta 
Norteamérica del lado de las importaciones 
foraneas, sino tambIén al intenor de la zona. 
debido a la creciente participaCIón de empresas 
no americanas que producen en los paises de la 
región. Las empresas de origen asiatlco estan 
Incrementando su presencia no obstante que aún 
las empresas norteamericanas son 
significativamente las principales productoras 
(Cuadro 3,28). 

Esta situación es mas notoria a nivel 
de empresas. Las tres principales de los EU 
(GM, Ford y Chrysler) mostraron retrocesos 
acelerados de producción en su propio pals 
Entre 1988-1989 produjeron 600 mil unidades 
menos en tanto que la reducción total del área 
fue de 300 mil unidades. AsI disminuyeron su 
participación del 90.9% al 87.9%. (Cuadro 3.29) 
Gran parte de estas tendencias negatIVas para 
las -tres grandes· fue propiciada por las 
empresas japonesas que incrementaron su 
producción de cerca de 800 mil unidades a 1.1 
millones, elevando su participación del 7 al 9.6% 
No obstante. la industria automotnz de los paises 
norteamericanos esta dominada por las 
empresas estadounidenses (Cuadro 3 30) 

En los EU se produjeron para 1989 
cerca de 11 millones de automotores y tenia un 
mercado próximo a los 15 millones (Cuadro 
3.31 l. Sus exportaciones totales fueron 
próximas al millón de unidades, de las cuales Yo 
tuvieron como destino Canadé, mientras que 
hacia México s610 se dirigieron 6 mil. Por el lado 
de las importaciones. cerca de 5 mIllones de 
unidades. provinieron del Canada mas de 1 6 
millones y de Mexrco mas de 160 mil unIdades 

La industna automotriz en los EU esta 
conformada por mas de 4 mIl estableCimIentos v 
generó más de 700 mil empleos y cerca de 70 
mil millones US$ (Cuadro 3.32). Las prrnclpales 
ramas de esta industria son los fabncantes de 
chasises (rama 3711) Y la de motores y sus 
partes (3714), (Cuadro 3.33). Asimismo, se 
presenta una elevada concentraci6n de la 
producción en un reducido número de empresas 
en las que destacan las "tres grandes 
precisamente en las ramas mas Importantes de 
vehlculos y motores, (Cuadro 334) De una 
muestra aplicada en 1992, las diez empresas 
mayores de cada una de las cuatro ramas 
automotrices concentraron el 764% del empleo " 
el 83 9% de las ventas totales Estos niveles 
fueron superrores al promedIO en las ramas de 
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vehículos (3711) Y de campers (3716), (Cuadro 
335) 

Cana da es el segundo productor 
automotrIZ de la regl6n con una producción de 
to1<I.l-fUÓl'@", -a-~ :2 ~ -de- tmtd~C$ Y uT, 
mercado de aprOXImadamente 1.6 mIllones Lo 
que propICIa que el 96% de sus excedentes se 
dIrijan haCIa los EU. en tanto que con MéXICO 
tiene un IntercambIO prácticamente rnsignificante 

Considerando las exportaciones e 
ImportaCIones automotrices canadienses, resalla 
que éstas no se explican de manera exclUSIva 
por el lado de la demanda interna, srno sobre 
todo del lado de la especialización de 
automotores con los EU. Menos de 300 mIl 
unidades producidas en Canadá son para su 
mercado inlerno, alrededor del 14% de la 
producci6n total, en tanto que las restantes 1 6 
millones de umdades adqUIridas en el país son 
Importadas sobre lodo de los EU, 54% del lotal, 
(Cuadro 3.36). 

la industria automotriz canadiense se 
orienta sobre todo hacia la producción de 
automÓViles siendo casi inexistente la de 
autobuses, vehículos especiales y 
Iractocamlones, corno también poca significativa 
la producción de autopartes, (Cuadro 3,37). Las 
principales empresas que operan en Canadá son 
de origen estadounidense, siguiéndoles en 
Importancia las japonesas como Honda, Mazda y 
Nissan, (Cuadro 3.38). Las empresas 
automotnces son las principales de Canadá. de 
manera que GM, Ford y Chrysler ocuparon las 
posiciones 2, 3 Y S, respectivamente. (Cuadro 
339) 

México. por su parte, es el últImo pals 
automotrIZ en la región con una producción de 
s610 641 3 miles de unidades para 1989 y con un 
mercado mterno de 451. 1 miles. El aspecto 
relevante es que crecientemente se esta 
constituyendo en una plataforma para la 
exportaCión, ya que mientras que en 1985 
unicamente el 127% de unidades prOducidas se 
exportaron para 1989 fue el 30.6%, siendo el 
pnncipal mercado los EU. 83% del total. Por otra 
parte el mercado canadiense es mlnimo aunque 
en creClmtento. Las Imponaciones mexicanas 
son escasas y provIenen también de los EU. 
(Cuadro 3.40) 

La industrIa automotriz en México está 
constituida por 852 e:.lableClmlentos que ocupan 
a cerca de 137 mil personas de manera directa. 
Destacan las clases de ensamble de vehículos 
(364110), molores y sus partes (384122) y la de 
otras aulopartes (384126), (Cuadro 3.14) 

En slntesis. destaca fa importancIa de 
Norteaménca a nlvel mundIal como productor 
pero sobre todo COIfl() mercado de automotores 
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En la región está industria está altamente 
concentrada en un reducido numero de 
productores, sobre todo de vehículos y de 
motores. A pesar de ser los EU el principal 
productor es también gran importador, 
abastecido sobre todo por las exportaciones 
canadienses en tanto que las provenientes de 
México son muy inferiores pero con acelerado 
incremento. 

3.3 HACIA LA CONSTITUCIÓN DE UN 
MODELO DE DESARROLLO 

AUTOMOTOR 

En este apartado se identifica a nivel de clases 
de productos automotrices el IntercambiO 

entre los paises de la región para así interpretar 
las caracterlslicas del modelo productivo que 
está constituido. Para ello, consideramos en 
primera instancia los principales flujos 
intraregionales por paises para, posteriormente 
interpretarlos en conjunto y así establecer el 
papel asignado a cada país dentro de dicho 
modelo 

EU orienta su comercio exterior 
extraregionalmente en su mayoría, 55% del total, 
y a nivel regional los principales intercambios 
son con Canadá, sin embargo el dinamismo con 
México es acelerado. Con ambos paises tiene 
una balanza automotriz negativa y tos prinCipales 
productos intercambiados son material de 
ensamble y automóviles, (Cuadro 3.41). 

México ha .::oncentrado sus 
exportaciones automotrices en el segmento de 
... ehlculos, sobre todo de automó ... iles hacia 
Norteamérica y en menor medida hacia 
Latinoamérica. Ambos productos representan el 
95% de las exportaciones automotrices. Del lado 
de las importaciones éstas son principalmente de 
material de ensamble, automó ... iles y otros 
productos automotrices, que en su conjunto 
representaron alrededor del 70%. La balanza 
comercial es positi ... a, aunque muestra déficit en 
material de ensamble y ... ehículos espeCiales 
(CUadrOS 3.42 y 3.43). 

En su conjunto, los flujos comerciales 
automotores que tienen como origen y destino a 
la región se incrementaron entre 1991 a 1992, 
sobre todo en lo que respecta a camiones, 
motores y vehículos especiales De~ lado del as 
exportaciones son de EU los mayores 
incrementos en automotores especiales y 
motores: y México y Canadá en camiones de 
manera muy marcada, y matenal de ensamble. 
... ehículos espeCiales y motores, (Cuadro 344) 
Las importaCIOnes intrareglOnales con mayores 
incrementos son para los EU las de camiones. 
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material de ensamble y motores; para México en 
todos los productos automotrices, sobre todo en 
material de ensamble y automó ... iles, (Cuadro 
345) 

El déficit de la balanza comercial de 
los EU se incrementó sustancialmente, sobre 
todo en lo que respecta a automó ... iles y 
camiones: para Canadá el mayor superávit se 
presentó en los mismos productos y decreCIó 
significati ... amente su déficit en material de 
ensamble; en tanto, para México el superáVit ha 
decreCido, destacando los saldos positi ... os en 
automó ... iles y camiones, as! como los 
incrementos en el déficit de los demás 
productos, (Cuadro 3.46). 

Sintetizando estos comportamientos 
para Identificar el probable modelo automotriz 
regional, es rele ... ante que: 

Los principales productos intercambiados 
regionalmente son los automó .... iles y 
camiones, de los cuales Canadá y México 
refuerzan su posición de abastecedores 
mientras que los EU de receptor; 
En material de ensamble, que es el tercer 
producto comercializado intraregionalmenle, 
los EU es el paIses que tienen mejor 
posición aunque en decremento, y por lo 
tanto Canadá y México se muestran 
deficitarios 
El comercio de motores y sus partes está 
tendiendo a tener a los EU como 
abastecedor, mientras que para los otros 
dos países estos productos son los 
segundos más importantes; 
Finalmente, el comercio de ... ehlculos 
especiales es el menos significati ... o, y en el 
los EU están reforzando su posición como 
pro ... eedor regional 

3.4 LOS ACUERDOS COMERCIALES 
EN NORTEAMÉRICA 

E' inicio de los no ... enta quedará marcado para 
México como la consolidación de un proyecto 

económico de apertura económica. Una de las 
principales decisiones del gobierno mexicano en 
materia económica fue la reglamentación de la 
inserCión económica del pais con Jos EU por 
mediO del Tratado de Ubre Comercio de América 
del Norte (TlCAN) 

Desde junio de 1990, cuando se hizo 
público el interés de los gobiernos mexicano y 
estadounidense por constituir un área de libre 
comercio entre ambos paIses, a las cuales se 
Incorporó Canadá en febrero de 1991. uno de las 
ramas más relevantes en las negociaciones fue 
la industrta automotriz, tanto por la importancia 
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económica como por los flUIOS comerciales que 
representa entre ellos. 

La industria automotriz, al Igual que la 
agricultura y el petróleo, fue una de las mesas de 
negociación del más dlllciles y que concluyó casi 
ildl>id ei ¡¡U<I; uei TlC¡~ Uama ia ó!¡enGlón e51e 
hecho porque, a diferencia de las otras dos, 
donde la dificultad era explicable porque en la 
primera entraban en juego las disparidades 
productivas, la segundad ahmentaria y los 
subsidios a los productores, en la segunda la 
·soberanía nacional", la induslria automotriZ 
constilula una rama integrada productivamente 
desde finales de los setenta, que mostraba una 
clara orientación productiva entre México y [os 
EU 

Entonces, ¿cuáles fueron los 
principales temas que in Huyeron en la 
negociación y tos términos acordados? Como se 
verá fue la competencia entre los grandes 
corporativos automotores, las relaciones 
laborales transnacionalizadas y la importancia de 
esta actividad la economla y en la polltica 
económica de los paises Involucrados. 

El planteamiento cenital es que los 
términos acordados sobre la rama tienen como 
prmcipal objetivo reforzar la conformación de un 
modelo de desarrollo regional que tenga como 

. eje a las empresas estadounidenses, y se 
;',' constituya como bloque para restringir la 

creciente presencia de las empresas orientales y 
europeas. 

Este apartado está conformado por 
dos subapartados los acuerdos generales entre 
los tres paIses, previos y el TLCN; y 10$ términos 

.... " acordados para la industria automotriz, asl como 
.. "Sus implicaciones para las disposiciones 

mexicanas. 

3 .... 1 Los ~cuerdDS generales en Norteamérica 

Entre los EU y Canadá como entre los EU y 
México, hIstóricamente se han alcanzado 

acuerdos en múltiples areas, pretendiendo 
normar las relaciones entre ellos. Esto es 
expresión de 10$ Intereses económicos, pollticos 
y sociales entre los EU y las otras dos naciones, 
en cambio son escasos entre México y Canada. 
Explicitar que los EU es el aglutinador de los 
otros dos paises es relevante para comprender el 
carácter desigual de las posiciones de 
Negociación de ~éxlco con los EU y Canadá 
Por tal motivo, se abordan de manera separada 
las negociaciones entre estos paises 
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3.4.1.1 Antecedentes recientes de los 
acuerdos norteamericanos 

El Acuerdo de Libro Comercio entre los EU y 
Canadá 

De acuerdo con el Grupo de Economistas y 
Asociados· las negociaciones efectuadas por 

estos dos paises para alcanzar un Acuerdo de 
Ubre Comercio (ALC) datan de 1985 En el mes 
de marzo de dicho afio se efectuó una reunión 
enlre el presidente Reagan y el pnmer minIstro 
Mulroney, en la cual instruyeron a sus 
respectivos mmistros para explorar las 
pOSibilidades de reduCir y etímlnar barreras al 
comercIo bilateral En septiembre se efectuó un 
intercambio de cartas entre los eJecutIvos en 
donde se compromeheron a negociar un ALe 

Desde esa fecha y hasta octubre de 
1987 tos negOCiadores fIrmaron un texto 
preliminar del acuerdo que. en diciembre los 
jefes de ambas delegaciones ratIficaron, y ta 
versión final pasó a las Instancias legIslatIVas de 
ambas naciones para que en enero de 1988 los 
jefes de los gobiernos lo fumaran 

De enero a jUnio de 1988 es 
documento fue revisado por el congreso 
estadounidense en un periOdO de nOventa dlas 
hábiles (en el que podía pronuncIarse a favor o 
en contra pero sin poder enmendarlo) Er, 
Canada el acuerdo es revisado en el periodo de 
sesIones del Parlamento Finalmente, el ALe 
entra en vigor con el intercambIO de instrumentos 
de ratificación en enero de 1989 

Los convenios entro México con los Estados 
Unidos y Canadá 

Antes del ingreso de México al GATT las 
relaCiones comerciales del pai!' con el exterior 
estaban normadas por las disposiCiones vigentes 
en los pafses involucrados Posteriormente por 
fos términos del marco normatIvo del organismo 
asi como por acuerdos y convenios sectOriales 

Los antecedentes inmediatos al 
TlCAN, segun la Secofl ~ conSlstian 
pnnclpalmente en convenios sectoriales de 
colaboración económica, sobresalJendo' 

El Acuerdo Marco con los Estados 
Unidos, suscrito en 1987, donde se estableCieron 
principIos y procedImIentos de consulta para 
abordar los probables problemas bilaterales en 
matena de comercio e inversión 

Tomado de OaraVllo (1991) 
[)QculTlenlo dll 1 .. Se~vf; ril"rcd";,,It' e" Comelclo 

Extem;r, (1992), septrembre, pp 865812 
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la VII Reunión 9i:1ac!oosl Méxlco-EU. 
celebrada en agosto de 1989. donde se lograron 
dos acuerdos importantes. El primero fue 
aCelerar las negociaciones sobre medidas 
arancelarias y no arancelarias en el marco de la 
Ronda Uruguay del GATT; y. el segundo. iniciar 
conversaciones sobre comercio e inversión. asi 
como el acceso a mercados en áreas o sectores 
especlficos. 

. El Comite Conjunto para la Inversión y 
el Empleo. alcanzado el 3 de octubre de 1989. 
establecido durante la estancia del presidente 
Salinas en Washington 

La VII (¿) Reunión de la Comisión 
Ministertal México-Canadá. celebrada en Ottawa 
el 21 de enero de 1990, donde el secretario 
mexicano de Comercio Serra reiteró el propósito 
de suscribir un marco bilalPfal para impul~ar el 
intercambio comercial entre ambos países. 

la reunión de jefes de Estado México
Canadá. 16 de marzo de 1990, donde el 
presidente Salinas y el pnmer ministro Srian 
Mulroney suscribieron diversos convenios, entre 
ellos, sobre autoparles y maquiladoras 

3.4.1.2 El Triltado da Libra Comercio do 
América del Norta 

Oficialmente se considera el 7 de septiembre 
de 1990 como la fecha de mlcio de las 

negociaciones que 23 años después culminarían 
en el TLCAN_ Fecha en que los preSIdentes 
Salinas y Bush acordaron en los Estados Unidos 
promover este acuerdo comerCial. 

Las negociaciones del TLCAN 

Segun la Secori, ras negociaCiones para alcanzar 
el TLCAN pueden dividirse en cinco etapas Que 
se indican a continuación 

Primera etapa_ la propuesta oficial y la 
infraestructura administrativa para ta negociación 

1990 
22 de mayo. El Senado de la República entregó 
al presidente Salmas los resultados del Foro 
NaCional de Consulta sobre las Relaciones 
Comerciales de México con el Mundo. Donde se 
indica la conveniencia de iniciar las 
negociaCiones para establecer un tratado de libre 
comerCIo (TlC) con los EU y Canadá 

11 de Junio ViaJe del presidente 
Salinas a Washmgton para sostener pláticas con 
el preSidente Bush sobre las relaciones 
bilaterales AmboS eJecutIVos determinaron que 
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el estableCImiento de un TlC era la mejor opción 
para ampliar esas relacIOnes y lograr un 
crecimiento sosteOldo de las economias 
nacionales Solicitaron. respectivamente, al 
titular de la Secofi y a la representante ComerCial 
estadounidense que iniciaran las consunas y los 
trabajos preparatorios det proceso de 
negociaCión. 

B de agosto El secretario Serra y la 
representante Comercial Carla Hllls emiten un 
comunicado conjunto para recomendar a sus 
presidentes el inicio formal de las negociaciones 
del TLC entre ambos paises 
5 de septiembre. El presidente Salinas Inslruye al 
secretario Serta para crear la Oficina de 
Negociación del TlC, y las siguientes mslancias 
de apoyo: Consejo Asesor del TlC. coordinado 
por la Sp.cofi e integrado Dar representantes 
sectoriales y la Coordmadora de Orgamzaciones 
Empresarrales de Comercio Exterior (Coece). 
presidida por Juan Gallardo Thurlow y 
conformada por representantes de 114 ramas. 

7 de septiembre_ los gobiernos de 
MéXICO y los EU acuerdan mtClar las 
negociacIOnes del TlC. 

23 de septiembre El preSidente Sush 
soliCita al Senado y a la Cámara de 
Representantes la autorización formal para 
realizar las negociaciones del TlC según el 
procedimiento denominado "fast Irack" 

1991 
S de febrero. los gobierr.os de MéXICO 

los EU y Canada anunciaron simultáneamente su 
decisión de realizar negociaciones tnlalerales 
para la suscripción de un TlC de América del 
Norte. 

, de marzo. En la mauguraclón del 
Foro Permanente de Información. Opinión y 
Dialogo sobre las NegociaCiones del nc. el 
secretario Serra expone el punto de vista del 
presidente Salinas acerca del tema 

Segunda etapa: la agenda de trabajo y los 
pn'meros avances en la negociaCión 

12 de junIo. Se realiza la r Reunión 
Ministerial en Toronto, con la cual se imcia 
formalmente el proceso de negociaCión del 
TlCAN Entre los acuerdos mas importantes 
estan· el establecimiento de seis grandes areas 
de negOCiación: el acceso a mercados. reglas de 
comercIO. sefVlCIOS. inverSión, propIedad 
Intelectual y solución de controverSias: la 
mtegración de grupos de trabaJO. como de reglas 
de orrgen, automotores, etc 

20 de junio El secretario Serta expone 
ante el Senado los Siete prinCIPios báSICOS para 
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la negociación del TLCAN, y recibe ponencIas del 
foro, con el siguiente resultado' 81% a favor, 7% 
en contra y 12% con apoyo condIcionado 

8 y 9 de julio. Se realiza la I Reunión 
Plenaria de Jos Jefes de la Neqoclaclón en 
Washington 

6 y 7 de agoslo ~e realiza la 1I 
ReuOlón Plenaria de los Jefes de la Negociación 
en Oaxtepec. 

18 a 20 de agosto. Se realiza la 1I 
ReunIón Ministerial en Seattle, llegando, enrre 
otros, a los siguientes acuerdos: Los aranceles 
vigentes al 12 de junio de 1991 serán la base 
para negociar su reducción. En cuanto al tema 
de acceso a los mercados, se destacan sectores 
especlficos como el de automotores, entre otros 
En el sector automovilístico se detectan 
numerosas regulaciones, como las 
estadounidenses sobre el consumo eficiente de 
gasolina, el convenio Autopac entre los EU '/ 
Canadá '/ el decreto para la industria automotriz 
promulgado por México, De esta manera, los 
negociadores tendrán que conciliar el desarrollo 
del sector automovillstico de cada pais con el 
incremento de su competitividad frente al resto 
del mundo. En la mesa de negociaciones México 
sostiene, entre otros, los siguientes 
planteamientos: el reconocimiento explícito de 
los diferentes grados de desarrollado entre las 
tres economlas, mediante la consolidación del 
sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

27 de agosto. El secretario Serra 
expone ante el Senado los resultados de la 11 
Reunión Ministerial celebrada en Seattle. 

9 y 10 de octubre. Se realiza la IJI 
Reunión Plenaria de los Jefes de la Negociación 
en Ottawa. 

25 a 27 de octubre. Se realiza la 111 
Reunión Ministerial en Zacatecas. los tres 
gobiernos acuerdan buscar un modelo para 
elevar la competitividad y fomentar la inversión 
en la industria automotriz en Norteaménca En la 
propuesta que México elaboraría postenormente 
habría de consultarse ampltamente a todo~ los 
eslabones de la cadena productIVa. la Industna 
de aulopartes, la terminal y los distribuidores. Se 
revisan las propuestas de desgravación 
arancelaria que los tres países habian 
intercambiado el 19 de septiembre, con una 
cobertura hasta ese momento de 96 capitulas de 
la tarifa de importación, de un lotal de 99 Los 
restantes (maquinaria '/ equipo no eléctrico, 
maquinaria y equipo eléctrico y automotores) se 
revisarlan en semanas próximas. En matena de 
reglas de origen sólo restaban revisar 19 
capitulas. 

13 y 14 de diCiembre los presidentes 
Salmas y 8ush se reunen en Campo DavId para 
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hacer un balance de las negociacIOnes Instruyen 
a sus respectIvos equIpos sobre la redaCCión, 
para enero de 1992, de un primer texto completo 
que tnclu,/ese entre corchetes las diferencias que 
aun subSistiesen 

16 de diCIembre El secretario Serra 
expone ante el Senado tos resultados de la 111 
Reuntón MlOlstenal realizada en Zacatecas 

1992 
6 al 10 de enero. Se realiza la IV 

Reunión Plenaria de tos Jefes de la NegOCIación 
en Washington. 

16 y 17 de enero. Se realiza la V 
Reunión Plenaria de los Jefes de la NegOCIación 
en Washington. 

4 y 5 de febrero. Se realiza la VI 
Reunión Plenaria de los Jefes de la NegociaCIón 
en OUawa 

Tercera etapa' efaboración de' texto preliminar y 
delimitación de 10$ corchetes. 

B al 11 de febrero. Se realiza la IV 
Reunión Ministerial en Chantilly, Virginia. Entre 
los resultados: los avances log.ados en algun 
grupo de trabajo no se considerarían definrtivos 
mientras no se llegue a un resultado global Una 
vez firmado el tratado podrla negoclarse una 
aceleración de los plazos de desgravacIón 
arancelaria que se realice solo a petición de los 
propios sectores productIVOS. México continua 
demandando la consolidación de los SGP de 
Canadá y los EV, lo Cual implicarla 
desgravaciones inmedialas o reducciones 
significativas a una cantidad importante de los 
productos comercializados. En la industna 
automotriz se presta especial atención a las 
reglas de origen, de cuya definición dependen, 
por una parte. la inversión '1 el comercIo con 
países ajenos a la región y, por la otra, los 
programas de abastecimIento e inverSión de las 
empresas fabricantes de vehículos y de 
autopartes Se definen las 3ct!vidades que se 
incluirla n en el capitulo de transporte terrestre y 
las Que exceptuadan por estar reservadas al 
Estado mexicano. como los ferrocarriles 

17 al 22 de febrero. Se realiza la VII 
Reunión Plenaria de los Jefes de la Negociación 
en Dalias 

28 de febrero. El secretario $erra 
expone ante el Senado los resultados de la IV 
Reunión Ministerial celebrada en Chantllly, 
VIrgInia 

23 al 27 de marzo Se realiza la VIII 
Reunión Plenana da los Jefes de la NegOCIaCIón 
en Washington 
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6 al 8 de abril Se realiza la-V Reunión 
Ministerial en Manlrea!. GQln parte de las 
diferencias entre los tres paises son superadas. 
alcanzando acuerdos significativos en casi todos 
los capltulos, resah:ando: el logro del acuerdo 
sobre la desgravación del 92% de las fracciones 
.rancetarias no cubiertas por grupos especiales 
de negociación (como los sectores textil. 
automotriz y agricola), considerando la 
posibilidad de abrir un periodo de transición 
extraordinaria para productos particularmente 
sensibles que requieran mayor tiempo para 
ajustarse a las nuevas circunstancias. En cuanto 
las reglas de origen se propone que 83 de tos 96 
capltulos que integran el Sistema Armonizado de 
ClaSificación Arancelaria (SACA; se analicen con 
el método de 'salto arancelario' y solamente 13 
con el método de 'contenido regional". 
lograndose este acuerdo para 70 capitulas. y 
quedando pendientes sectores como el 
automotor. México propone un perlado de 
transición para que los fabricantes de 
automóviles realicen los ajustes necesarios a fin 
de conciliar las regulaciones existentes en los 
tres países con los requisitos de no 
discriminación. 

Cuaria etapa: final de las negociaciones 

11 de abril. El secretario Serra informa 
al Senado los resultados de la V Reunión 
Ministerial realizada en Montreal. 

27 de abril al 1 de mayo. Se realiza la 
IX Reunión Plenaria de los Jefes de la 
Negociación en México, OF 

12 al 15 de mayo. Se realiza la X 
Reunión Plenaria de los Jefes de la NegociaCión 
en Taranta. 

1 al 5 de junio. Se realiza la XI 
Reunión Plenaria de los Jefes de la Negociación 
en Washington. 

8 al 31 de Junio. Se reunen los grupos 
de negociación de aranceles y barreras no 
arancelarias. de reglas de origen. y de la 
industria automotriz, entre otros 

17 de junio. Se celebra una reuOlón 
trilateral entre Herminio Blanco. Julius Katz y 
John Weeks para tratar los temas de compras 
da! sector publico y de automotore!.. 

18 de junio. El secretario Serra 
sostiene una platica informal con Hills y Michael 
Wilson durante el Foro Mundial en Denver. 
Colorado. 

29 de junio al 3 de julio. HermtnlO 
Blanco y los jefes de los grupos de trabajo 
sostienen reuniones de negociación en 
Washington. 
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2 de JulIO El secretario Serra realiza 
una reunión de trabajo con HerminlO Blanco y 
Jaime Zabludovsky y los integrantes del equipo 
me)acano de negociaciones en Washmgton 

7 de julio Blanco. Kalz y WeeI<.s se 
reunen para revisar la situaci6n de todos los 
grupos de trabajo y .negociar de manera 
particular lo concerniente a tos sectores de 
energia. automotores y compras de gobierno en 
Washington. 

17 de julio Serra y Wllson se reúnen 
de manera informal para revisar el avance de las 
negOCiaciones en Nueva York. y anuncian la 
realización de la VI Reunión Minislerial 

29 al 31 de julio. Se realiza la XII 
Reuni6n Plenaria de los Jefes de la Negociación 
en Washmgton 

Agosto. Se realiza la VII Reunión 
Mlnlstenal en Washington d 

"Ahi. Cesar Flclfes Esquivel. líder do 1011 armadOfUII me.icanoo;;. 
ondie¡¡ que es;tán a punto de srJP8farSoe I;ls d.reromCIiIS; en ase 
sedar Sólo se Itaba;" en lo tocanlo • 1 .. balaRla comercial y las 
reglas de 00I'"i0gen Por lo pronlo. donde hooy ¡oc,_do es om el YllIor 
agregado nacional. "" el maMfo de la indU'Slria de autopaf1es y 
sobte la eoloeación d" automóviles. nl,lflVOS y usados; "n 105 Ires 
mercados. S"V"n Sil dicho. tu.ego de la primera décad~ de 
vigencia del TlCAN. los mericanos podran adquirir unidades d .. 
los oIros do5 socios pero por si mismos y no necesar;amenle 
por medio de las empre$3$ coostfllctor;;ls que ya ope1'an MI el 
suela nacional. Si ya lISiamos hablando de 1993 como fecha do 
inicio de ~Ie acuerdo. el plazo se cllmpliria para el 2003. Lns 
q"" no. I .. ndran qu.. cllbrir 1Q1. derechos de llIlpOf1aci6n 
normale5 Cabe aciarar. añadió. que en lo referenle a las 
unicbdes usadas. el documenlo regional esladourndenu 
dotermirtafii una esmc'" prohibición de su inlrodUCClQn al SUfllo 
rneucoollo durarlle 15 ao\o$. Tr. este penado calculado para el 
prime< mes del 2009. los connacoonalea podran comprar un 
coche au¡oguo con ocho a!'los mínimo de uso. qIIe en e$le caso 
seria del modeto 2001. Asimismo. luego de 24 tne$II!I. de 
Iniciada d'cha importación de usadoa. el plazo de antigiiodad so 
acof1ana a seis anos soIamenle. Se rev'sada la situación del 
mercada y. evenlualmenle. pudiera ir abaliéndose la 'brech" 
entre nuevos y "nliguos para el allo 2016. En 10 que loca al wlor 
Agregado nacional. en el aclual decreto aulomolriz Méxíeo esta 
s~uado en J6'M, y. can ,,1 inieto deltralado se reducira a ~'M, poi' 

un espacio de cinco anos para despu.n; irlo reduciendo en Ilno 
pof coenlo en forma anual. En 1011 hechos ... cifra respectiva ¡era 
de 28 al cump~",e IIna década. En lo ql,lfl respecla al renglón de 
la balal1.ld comere, .. I. con el Ir;ll.:.do por cada dolar que 
U"¡.oul''''''u," 1",1d,,,,,,,,,":" UI"":llui,h,tl tl .. lI>q>CNliU 80 Ct!ld ...... s. 
S¡luaelOn que lie !fa d's",inll'fUl1do p:lulahnameme ha$la queda' 
en 55 cen!avos. en el decimo año Garantiza que con esle 
esquema V lodo el paquele "" general si podra crecer la 
indllstrta nacional de autopoaf1es a la par dol mercada y que los 
provoedOles de reraccionltS tendrán un .. banda ha$la del 65% 
de ¡as ca-n'p'as nac,o,,;¡les. no habiendo posibilidad de que se 
deleriOlen eslos. ce"lros. fabriles. R ... ificó que México cuenla con 
,,,,,, !l'a" venlaja de lIoicación y qu .. el TLCAN na li""", \10' que 
de .... lenlar las nueva inversiones de IIrmadorlls p'ovenie'"es de 
"¡lcÍO<tales ajenas a la región. siempre y cuando cumplan con 
los .eqllis~os. de la misma. "en este sector no habt'a 
dISCriminación alguna". Finalmenle. indicó que por la serie de 
esllmuios que se dar,;,n preciumenle para la anuencia de 
capitales foraneD$ V nacionales. habrá mayores apor1unidades 
de ,nvelsión y empleos. CÉxcrnslOf. 4 de agosto dp. 1992) 
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7 de octubre Los ministros, er 
presenCia de los ¡efes de Estado, firman el te~o:. 
final del TLCAN en San AntoniO, Texas 

Después de alrededor de dos años dr: 
negOCiaciones del tratado, se consideraba que 
SOlO raltaOan 011"", l,~'" ":<I¡.Ja", .-,0 ~:fjc::~ el:. 
alcanzar a muy corto plazo: 1) la firma de 
TLCAN por parte de los tres jefes de gobierne. 
aproximadamente a finales de 1992; 2) la 
aprobación por parte de los cuerpos legislativos, 
y 3) la entrada en vigor del tratado. Sin embargo 
la situación se complicó con la derrota de Bus,r 
en los comicios estadounidenses ante Wilharr 
Clinton, qUien puso posteriormente come. 
condición la negociación de acuerdos paralelos 
que concluiria en noviembre de 1993 y qul':: 
finalmente no modificaron el teldo firmado er 
1992. 

Ouinta etapa: puesta en vigor del TLCAN 
1 de enero de 1994 Inicio de la puesta en v190' 
del tratado. 

Los términos acordados en el TLCAN 

Según el teldo final del TLCAN, (Secofi, 1992 ¡ 
las Parte de este tratado, de conformidad con lo" 
dispuestos en el Articulo XXIV del GAr 
establecen una zona de libre comercio (Artlcu'':. 
101). Teniendo como principales objehvo .. 
(Articulo 102): 
a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar 

circulación transfronteriza de bienes 
servicios entre los territorios de las Partes 

b) promover condiciones de competencia lea 
en la zona de libre comercio: 

c) aumentar sustancialmente las oportunidade; 
de inversión en los territorios de las Partes 

d) proteger y hace valer, de manera adecuao~ 
y efectiva, los derechos de la propieda: 
intelectual en el territorio de cada una de la~ 
Partes, 

e) crear procedimientos eficaces para 
aplicación y cumplimiento de este Tratadc. 
para su administración y para la solUCión co: 
controversias, y 

f) establecE!r lineamientos para la ulterrc' 
cooperación trUateral, regional y mulhlatera 
encaminada a ampliar y mejorar Ic~ 

beneficIos de este Tratado 

En cuanto la relación con otros tratadc: 
internacionales. el Articulo 103 establece qL.'i: 

Las partes ral1lican los derechos y obhgaclonES 
vIgentes entre eltos conforme al GATT y olrc~ 
acuerdos de los que sean parte: y, en caso co: 
conflicto entre tales acuerdos y el presen:; 
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Tratado, éste prevalecerá en la medida de la 
incompatibilidad, salvo Que en el Illlsmo se 
disponga de otra cosa 

El documento cOnsta de ocho partes, 
22 capitulas 'J sIete anexos Los capilulos son 
k;¡::~o: Genefa!es. ('~C'Jo de Bienes.. 
Barreras Técnicas al Comercio: compras del 
Sector PúbliCO, Inversión. ServiCIOS y Asuntos 
Relacionadas, Propiedad Intelectual, 
DIspOSiciones Administrativas e InstilUClOnales. 
y, Otras DISPOSICiones 

ConSiderando los pOSibles casos 
señalados, como lo plantea el documento tinal 
del tratado 7, MéXICO, los EU 'J Canadá 
'establecen una zona de libre comerCIO', que 
tIene como pnncipales objetivos' elimrnar 
obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
transfrontenza de bIenes y serviCIOS de bienes y 
servicios entre los territorios de las Partes. 
promover condiCiones de competencia leal, y, 
aumentar las oportunidades de inverSión, entre 
otros aspectos. 

En torno a dicho tratado se han 
desarrollado multitud de documentos y eventos 
oficiales. patronales, sindicales, partidistas, de 
organizaciones ciViles y academicos En los 
cuales se pone el énfasis en las determrnantes, 
formas de negOCiación y en las implicaCiones del 
TLCAN, considerando sus aspectos económicos 
politicos y sociales, dejando evidente la 
diverSidad de posiCiones 

Entre estos, resulta particularmente 
rnteresante el trabajO de Castañeda y Heredia 
(1993), por abordar dos aspectos cenhales poco 
tratados' la supuesta inViabilidad y la gama de 
varrantes del TLCAN. Al respecto, los autores 
plantean como falsa la disyuntiva "o este 
acuerdo o la autarquia", y cuestionan a tres 
grados probables de "inviabilidad" del mismo, 
yendo desde la integración económiCa con los 
EU. la eXistencia de un acuerdo de Integración 
económica formal entre MéXICO, los EU y 
Canadá, y el acuerdo al que frnalmente se llegó 
Las conclusiones a que llegan son que el 
acuerdo pactado no es una fatalidad y por tanto 
podria haberse pactado en otros terminas. y que, 
por tanto, la disyuntiva seria en escoger entre el 
acuerdo ya negociado -de corte neollberal y 
republtcano- y un conventO de otra naturaleza -e 
corte demócrata y con fuerte dosis de regulación 
y de planeaclón 

Secoll 11992 tomo l' 11) 
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3.4.2 los acuerdos automotrices en el 
TLCAN 

Llama la atención las dificultades presentadas 
durante la negociación del sector automotnz 

en el TLCAN, no obstante tratarse de una 
actividad fuertemente integrada regionalmente 
desde los setenta. Lo cual es eKplicable por la 
competencia entre los grandes corporatIVos 
automotores, las relaciones laborales 
Iransnacionalizadas y la importancia de esta 
actividad la economla y en la politice econOmlca 
de los paises involucrados Donde la pretensión 
negociada era llegar a reforzar la conformación 
de un modelo de desarrollo regional que tenga 
como eje a las empresas estadounidenses, y se 
constituya como bloque para restnnglr la 
creciente presenCia de las empresas orientales y 
europeas. 

Formalmente, MéxIco forma parte de 
Norteamérica a partir del TLCAN. Sin embargo 
es evidente la gran heterogeneidad de la 
industria automotriz ai interior de los paises, 
empresas y mercados, que debe pensarse en 
términos de una heterogeneidad funcional que 
posibilita la integración y operación de esta 
industria regionalmente 

Estos aspectos se desarrollan en el 
presente apartado, as! como otro que 1'10 

apareció en las negociacIOnes de manera 
expliCita, y que constiluye uno de los ejes de esta 
teSIS, cuál es el nuevo patrón de localización de 
los nuevos proyectos de inversión automotnz en 
México ante un sector crecientemente integrado 

Como se c(.nstatara en el trabajO el 
abordaje de la cuestión regional para este sector 
en particulcsl, como para OtIU:' en gene/al, resulta 
fundamental para poder propiciar tanto su 
desarrollo de una manera mas precisa, como 
para Incorporar nuevos elementos en la toma de 
decisiones de politices económicas sectoriales
regionales. La tradicional supeditación de la 
primera sobre la segunda ha generado múltiples 
problemas en las áreas donde se llevan a cabo 
las actividades económicas o dejan de hacerlo, 
preser.tando áreas "ganadoras" o -perdedoras
Esto constituye una de las principales 
aportaciones de este trabajO el tratamiento 
Integral en el análisis de las cuesl!ones 
sectoriales y terntoriales Por tal motIVO. para 
abordar dicho patrón de localización resulta 
necesario incorporar en el análiSIS las 
consideraciones menCionadas, ya que estas son 
las que explican la ló~ic3 de functonamienb de 
las empresas automotnces y de los demas 
agentes y factores par1l'c¡pantes 
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3.4.2.1 Las normas automotrices previas al 
TLCAN 

La industria automotriZ en Norteamérlca previa 
al TlCAN estaba regulada de manera directa 

o indirecta por dlstmtas normas que ataflian a 
cada país como Estado soberano como pOr otras 
de carácter bilaleral y multilateral En lo que 
respecta al último tipO de normas, los tres paises 
formaban parte del GATT Siendo Mé)(lcO el cual 
Ingresó mas recientemente en 1986 

los EU y Canada contaban con 
acuerdos bilaterales. El US·Canadá Automotlve 
Pact (Autopact) firmado desde 1965 y el Acuerdo 
de libre ComercIo (AlC) de 1990, dOnde los 
térmmos del Autopact se mantuvieron en el Ale 

En el caso de Mei(lco sólo eXlstian 
dispOSICiones Internas que reflian a la Industria 
automotriz. las pnnclpales eran: 

Decreto para el Fomento y Modernlzacrón de 
la Industria AutomotriZ (Decreto AutomotriZ), 
Diario Oficial de la Federación (O O) del 11 
de diciembre de 1989 
Acuerdo que Determma Reglas para la 
Aplicación del Decreto para el Fomento y 
ModernizaCión de la Indust'ia Automotriz 
(Acuerdo de AplicaCión del Decreto 
Automotnz), O O JO de nOViembre ae 1990 
Reformado y adiCionado por Decreto. O O 8 
luntO 1991 
Decreto para el Fomento y ModernizaCión de 
la Industna Manufacturera de Vehículos de 
Autolransporte (Decreto de Autotransportel. 
O O del 11 ae diCiembre de 1989 
Acuerdo que Establece Reglas de AplicaCión 
del Decreto para el ~omento y 
ModernizaCión de la Industria Manufacturera 
de Vehiculos de Autotransporte (Acuerdo de 
Apllcacrón del Decreto de Autotransporte). 
0.0 de! 11 de nOViembre de 1990 
Decreto que Otorga Exenciones a los 
Automóviles Compactos de Consumo 
Popular, 0.0 del 2 de agosto 'je 1989 
Decreto para el Fomento y Operación de la 
Industria MaqUlladora de ExportaCIón 
(Decreto de Maqutladora), O O 22 de 
diCiembre 1989 
Ley para Promover la Inversión NaCional y 
Regular la InverSión ElCIranlera (Ley de 
Inversión Extranjera). O O 9 marzo 1973 

HaCiendo referenCia al Decreto Automotnz de 
1989, ICiS principillas modificaCiones que 
presenta con respecto al anterior decreto de 
1983. y que constituyen las bases normativas 
para un modelo automotor onentado haCia las 
exportaCiones, sobre las cuales el gobierno 
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mexicano negocia el TLCAN son, López de 
Silanes (1992) 

Contenido nacional· Se eliminan los 
requisitos prevIos de contenido nacional 
especificas para Ciertos automóviles, 
camiones y partes automotrices Inolvlduales 
Aún se aplica una norma de contenido local 
33% de valor agregado nacIOnal (VAN) para 
los procesos de produCCión de todos los 
fabricanles de automóviles debe provenir de 
la industria naCional de auto partes o de otros 
proveedores internos Esta nueva regla es 
mas general y menos restrictIVa que la 
antenor norma del GIN pues, se aplica a la 
producción final de las operaciones de los 
fabricantes, y no a productos individuales: es 
menor en térmmos absolutos y permite la 
poslbihdad de Incorporar proveedores 
naCionales distintos de la Industria naCional 
de autopartes la eliminaCión de listas 
obligatorias de partes naCionales 
especificadas para cada vehiculo también 
da a los fabricantes mayor flexibilidad en 
cuanto a insumas, 

• Balanza de pagos,· Esta norma fue 
sustituida para los fabricantes de 
automÓViles por un mecanismo menos 
restrictivo segun el cual sólo se conSideran 
los resultados de ImportaCiones 
exportaciones. Esto elimina la necesidad de 
compensar otros pagos al exterior y brinda 
incentivos para aumentar las exportaciones 
de las maquiladoras. También crea 
incenllvos para la Inversión en activos 
internos utilizados en la producción, ya que 
permite un crédito parcial para dichas 
operaciones. Los superavit comerCiales 
pueden acumularse a partir del modelo de 
autos 1992 Incluso, un fabricante puede 
transfenr sus derechos de superavlt 
comerCial a otro 

Los fabricantes de automÓViles tienen cierta 
facultad de escoger las unidades que desean 
prOducir en MéXICO y las que desean importar de 
la misma compañia, no oostante aun t::xlstefl 
restricciones en el numero de Unidades que 
pueden importarse En general, la pOSibilidad de 
importar vehículos armados mejora la búsqueda 
de escalas de producción eficientes en 
automóviles y en partes, y reduce el numero de 
modelos en relación al tamaño del mercado, Las 
Importaciones de partes contlOúan exentas de 
restricciones cuantitativas 

La industria Dutomotnz se libera en 
general, incluyendo la eliminación de limites a 
las líneas y modelos por compañia. restncclones 
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a la producción de vehlculos de base 
comerCializados, la lista obligatona de partes 
naCionales que habrlan de mclUlrse en cada 
vehículo, y motores de gasollOa obllgatoflos en 
los camiones medianos Se pone en práctica un 
l,..dlenaana para graoualmente ptHmil;r Id flor\:! 
entrada de fabricantes, así como de 
ImportaCiones de camiones pesados, autobuses 
y tractocamlones. Sin embargo, permanece una 
fuerte restncclón del lado de las inverSiones 
extranjeras en el sector de autopartes. que 
establece como máximo el 40% del capital 
SOCial 

En térmmos generales, en este 
decreto se eVidenCia la tendencia haCia la 
apertura comercial, coinCidente con la estrategia 
general de poUhca económica desde el gobierno 
de Miguel de la Madrid y reforzada por Salinas 
de Gartan 

3.4.2.2 Los términos acordados en el TLCAN 

El planteamiento central es que los términOS 
acordados para el sector automotor tienen 

como principal objetivo conformar un modelo de 
desarrollo regional que refuerce la presencia y 
competitividad de las empresas estadounidenses 
en el area ante las presiones de las empresas 
Japonesas y europeas 

Los prinCipales aspectos regulados por 
el tratado en malena automotriz conSisten en 
valor agregado naCional, balanza comerCial, 
vehiculos usados, permisos de importaCión, 
rendimiento de combustible e inversiones Los 
apartados donde se ¡ratan estas cuestiones 
están contenidas en el Anexo 300-A del Tomo I y 
en el Anexo I del tomo 11 de dicho documento 

Inversiones 

Subsector de Industna de Autopartes 

Está conformado por siete clases de actiVidad de 
acuerdo al Catálogo Mexicano de ActiVidades 
ProductlVas& El tipo de reserva' Trato NaCional 
(articulo 1102) Nivel de Gobierno, ¡::ederal 

Las <::Ia~ indusllras consideladas SOIl 383103· 
Fabrio::aciÓfl de pafles y ac<::esolios pala el sistema elocll1l:0 
aulomolriZ. 384121 . Fabncaci/ln y ensamble de Cól(fOCellU 1 
lemolques pala automóViles y camiones; 38'''22 • FabncaclÓ<l 
de mololes y &US pafln pllli automóviles y r.amlones; 33 .. 123· 
Fabln:aciór> de polfles parll el SI:¡.lema de transmISIÓn de 
aulomóvit .. s y camiolles" 38 .. 12 ... · Fabm:ac;ÓfI de pafles p.om 
al .. ".Iama da .. uspoono;lón n. lIulomóvil.s y c;:orniona .. , 3&4125,. 
Fabncaclón dI! pafles y acco&origs para el sisl8mll de ¡'eno. de 
olulomóv,tes V c;muolles. y. 384126 . Fallricación de olnli pafios 
pala de ",ulolllovlles v CiU1l10"es 
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Reglas para la Inversión 
1 los inverSIOnistas de otra Parte o sus 

inverSiones solo podrán adquirir, directa o 
indirectamente, hasta un 49% de la 
participación en "empre$3S de la industria de 
aulopartes", como se defme en el Anexo 
300,A, establecidas o por establecerse en el 
territorio de MéKico 

2. los mversionistas de otra Parte o sus 
inversiones que cahfiquen como 
'proveedores nacionales', como se define en 
el Anexo 300-A, podrán adquirir 100% de la 
participación en una empresas establecida o 
por establecerse en el territorio de México 
dedicada a la provisión de autopartes 
especificas a productores de vehiculos 
automotores 

3 Los inverSionistas de la otra Parte o sus 
inversiones podrán adqUirir hasta el 100% 
de la participación en una empresa 
establecida o por establecerse en el territOriO 
de México que se dedique a la producción de 
autopartes, siempre que esa empresa no se 
registre ante la Secofi, para propóSitos del 
Decreto Automotriz, ni que reciba los 
beneficios de lal decreto A partir de los 
cinco años del penado de tranSICión indicado 
en el elemento Calendario de Reducción 
lales empresas podran calificar para obtener 
el registro o recibir los beneficIos del Decreto 
Automotriz, Apéndice 300-A,2, siempre ¡: 
cuando tal empresa reuna la condición de 
·proveedor nacional" o de 'empresa de la 
industria de autopartes· 

Calendario de reducción: 
CinCO años después de la fecha de entrada er 
vigor de este Tratado. los inverSionistas de otra 
Parte o sus Inversiones pOdran detentar 100% de 
la partICipación de cualqUier empresa de la 
mdustna de autopartes, establecida o pO' 
establecerse en elterritono de MéXICO 

Subseclor de industria automotriz 

En el documento aparecen las mismas 
actividades al anterior. pero teniendo come 
variantes las siguientes: 
Tipo de reserva: Requisitos de comporta miente 
(ArticulO , 106) Nivel de Gobierno Federal 
DeSCripCión, Inversión. como se indica en e 
Anexo 300-A 
Calendario de reducción Como se ,nC:1Cü en f: 

anexo 300-A, 
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Productos automotrices 
El TlCAN ellmmara baneras al comerCIo de 
automovlles camiones, autobu:.e!> y autopartes 
(productos automotrices) regionales dentro del 
area de libre comerCIO, y eliminará restricciones 
a la IIlverSlOn durante un periOdO de diez años 

Eliminación de aranceles 

Cada país signatario elimmará, a lo largo del 
periodo de transición. todos los aranceles a sus 
Importaciones de productos automotrices 
regIOnales la mayor parte del comercIo de 
producto automotflces entre Canada y los EU se 
realiza libre de arancel, conforme a lo dispuesto 
en su AlC, o en el Autopac 

Vehlculos De conformidad con AlC. Canada y 
los EU eliminaron aranceles 31 comerCIO de 
automóviles Para las 1mportaclones 
provenientes de México, en el Tratado se 
acuerda que EU (y Canada) 

Eliminara de Inmediato sus tasas 
arancelarias pata automóviles de pasajeros, 
Reduclra de inmediato a 10% sus tasas 
arancel afias a los camiones ligeros 
(actualmente son del 25%), y las eliminalá 
gradualmente en un periodo de Cinco años 
y 
Ehmlnará en diez años sus tasas 
arancelanas para otros vehículos 

Para las Importaciones provenientes de Canadá 
y los EU, MéXICO' 

ReduClfa de inmediato en 50% (del 20 al 
10%) sus tasa::; para automóviles de 
pasajeros y los eliminara gradualmente en 
d1ez año", 
ReduClfa de mmedlato en 50% sus tasas 
para camiones ligeros y las eliminara 
gradualmente en cm ca años, y 
Reduclra gradualmenle sus tasas 
arancelarias sobre todos los demás tipOS de 
vehiculos en un periodo de diez años 

Canadá eliminara sus tasas arancelarias para 
vehiculos Importados provenientes de MéXICO en 
el mIsmo periodo en que MéXICO desgravará las 
ImportaCiones provenientes de Canada 

Autopartes Cada pais eh minara de inmedIato fas 
tasas arancelanas para ciertas partes, en lanto 
que para Olras, se ehmln¡lIar, ef' CinCO años y 
para una pequeña proporCión en diez años 
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ReduccIÓn EU (%de Mé~1CO ('11. de 

O.portaclonH e>q)O!1acoon01O 
mellC3nas que se e=::..~,;,::~ liooran 

Inmed'ata " 7 
En 5 11/106 " 10 
En 10 al'los , 15 

Reglas de origen 

De acuerdo con el tratado, para calificar el trato 
arancelario preferencial, los productos 
automotrices deberán incorporar un porcentaje 
de contenido regional conforme a la fórmula de 
costo nelo, que ascenderá a 62.5% para 
automóviles de pasajeros y camiones ligeros, as! 
como para motores y transmisiones para ese 
tipo de vehiculos, y de 60% para los demas 
.... ehiculos y autopartes. Para calcular con 
precisión el contenrdo de los productos 
automotriCes se Identificara el valor de las 
importaCiones de aulopartes pro .... enientes fuera 
de la región a lo largo de la cadena productiva. 
El costo neto regional sera gradual. Para el 
primer caso, deberá ser superior a 50% del costo 
neto total durante los primeros cuatro años: 56% 
durante los siguiente cuatro años, y 62.5% a 
partir del no .... eno 

Importaciones de autos usados 

Las restricciones canadienses a las 
Importaciones de .... ehículos usados pro .... enientes 
de los EU se eliminan el 1 de enero de 1994 y, 
quince años después, iniciara la eliminación la 
prohibición a la importación de .... ehiculos usados 
pro .... enientes de MéXICO en un periodo de diez 
afIOS. MéXICO ellmmara en el mismo lapso la 
prohibición a las Importaciones que pro .... engan 
de América del Norte 

Regulación sobre rendimiento corporativo 
promedio de combustible 
Los EU modificará la definiCIÓn de contenido de 
la flotilla que aparece en la Regulación sobre 
Rendimiento Corporativo Promedio de 
Combustible (CAFE). de modo que los 
fabricantes de .... ehículos puedan Incorporar 
partes y vehlculos fabricados en México, y elegir 
que los productos exportados a los EU sean 
clasificados como nacionales 

Después de diez años la producción 
mexicana que se exporta a los EU reCIbIrá el 
mismo trato que la estadOUnidense y canadIense 
para propósItos del CAFÉ Estas dISPOSICIones 
no Implican un cambiO en los ntveles mlntmos de 
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rend:mlento de combustible para los ve'liculos 
.... endldos en los EU 

Normas automotrices 

En el tratado se constituye un grupo 
Intergubernamental para revisar y e abora, 
recomendacIones respecto a "Iorma.;, 
automotrices a nivel federal en los tres :laises 
incluidas las necesaftas para lograr una mayor 
compatibilidad de normas 

3.4.2.3 Las implicaciones para la legislación 
aulomotriz mexicana 

El TLCAN establece modificaCIOnes 
sustanciales a las dispOSICiones me\lcanas 

previamente existentes 

El Decreto AutomotriZ se ehm!nara al tér""lno de 
la tranSICión Durante este per¡o~o se 
modificaran las restriCCiones det Decreto ~ara 

Ehminar de inmediato la restncClól" a las 
importaCiones de vehículos, que esta 
condicionada a las ventas en el r'ercado 
mexicano. 
ReVisar de Inmediato los requls-:.:lS de 
"balanza comerCial" a fin de c •• e los 
fabricantes de .... ehiculos establec'oJos en 
México reduzcan gradualmente el ~,vel de 
exportaciones y partes requende para 
Importar tales productos. y ellm 'lar la 
disposición que les permite s610 d eltos 
Importar vehiculos. y 
Cambiar las reglas de 'valor a;:legado 
naCIonal', reducIendo gradualme~te el 
porcentaje requendo de autopar:es de 
productores mexicanos coniablltza'"'do en 
ese porcentaje las auto panes produc Jas por 
ciertas maquiladoras, asegurando ó!si que 
los productores mexicanos canad,e"lses y 
estadounidenses partiCIpen en el cre:: miento 
del mercado mexicano sobre ur a base 
competitiva, toda .... ez que dura"lte la 
tranSICión se segulfá eXigiendo a los 
fabricantes de vehiculos en Me\ co la 
compra de autopanes me\ canas 
Finalmente. se eliminará e: reqUIsito ::e valor 
agregado naCional al ¡ermlnO Je la 
transiCión 
El Decreto de Autotransporte (que cubre 
camIOnes, excepto ligeros y autob~$es) se 
derogara de inmediato y se sustitUir" con el 
sistema transltoflo de Cu.:ltas que estará 
vigente por cinco años 
RestriCCiones a la 
permItirá de inmediato 

mverSlón \léxlco 
a 'os Inver~ :nlstas 
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de las otras Partes la participación de hasta 
100% en las empresas consideradas como 
'proveedores nacionales" de autopartes. y 
hasla 49% en las otras empresas que se 
incrementaré hasta el 100% al cabo de cinco 
aftoso Los umbrales de M4xico para la 
autorización previa para la autorIZación 
previa de adquisiciones en el sector 
automotriz se regirén por las disposieiones 
del tratado en materia de inversión. En este 
sentido, las adquisiciones de empresas 
mayores a 25 millones de dólares debertm 
ser aprobadas por la Comisión NaCional de 
Inversiones Extranjeras 

En slntesis, se constata que por la importancia 
económica y el carécler eminentemente 
transnacional de esta industria, constituye un 
sector estratégico para el desarrollo de los 
paises de esta región. Que la Industrta 
automotriz regional tiene como eje a las 
empresas estadounidenses y como principal pals 
productor y mercado a los Estados Unidos. 
Asimismo, que desde antes de la entrada en 
vigor del TLCAN esta industria ya mostraba una 
clara tendencia hacia su integración económica, 
que se formaliza con dicho acuerdo. 
Mostrándose una convergencia entre los 
indicadores económicos y los términos del 
acuerdo hacia la conformación de un modelo 
productivo automotriz regional. 

En este sentido, que los pnncipales 
acuerdos alcanzados en el TLCAN en maleria 
automotriz que afectan a este sector en México. 
se pueden conjuntar en los rubros da liberación 
comercial, contenido regional, balanza comercial 
e inversiones. 

En el primero, se acuerda una 
reducción progresiva de los aranceles. lo que 
facilita el intercambio de los productos al IOterior 
de la región. 

Oicho intercambiO también será 
impulsado por la progresiva reducción de los 
rangos requeridos en la balanza comercial, lo 
que propiciará un déficit creciente, el cual se 
evidencia, incluso. desde los dos al'los prevIos al 
tratado 

En lo que respecta al contenido 
regional, las empresas estadounidenses 
consiguieron establecer un contenido mayor al 
establecido en el ALG. Sin embargo, es probable 
que esta barrera para las empresas "no 
norteamericanas" se convierta a su favor, debido 
a que propiciará el incremento de las inversiones 
sobre todo en México, mismas que 
probablemente superen tecnológicamente a las 
"norteamericanas" En esle sentido. un 
antecedente ilustratIVo son las restriCCIones en 
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los EU a las ImpOllaclones de v,,"ll¡culos 
Japoneses. lo que moltvó que estas t!mpresas 
Instalen plantas en el lemtono estadounidense e 
lOcrementaran su partiCIpaCión en el melcado 

Finalmenle, es. de esperarse que la 
progresiva ellminacl6n de topes a la InverSión 
eKlranjera directa en la rama de autopartes -que 
pasará del 40% al 100% como m¡humo-, opere 
en esa misma dIreCCión de fortalecllmenlO de las 
empresas "no norteamericanas" debIdo a que 
ellas -sobre lodo las Japonesas" llenen una 
posición de promover el estableCimiento de 
fuenes relaciones con empresas proveedoras 

Son profundas las diferenCIas entre las 
economías que conforman el llamado bloque 
norteamericano. particularmente en lo que 
respecla a MéXICO Los EU es el eje alllculador 
entre ellas y se refuerza la tendenCia haCia su 
integración económica y comelclal Esta 
mlegraclón es prevJa al TLCAN que constlluye el 
Instrumenlo normahvo más para normar las 
act .... idades económicas En t'!stp senlldo. no 
eXiste una tendenCia haCia la Integración en 
terminas de libre comercIo sino de formalizaCión 
Clel mismo 

El objetiVO prinCipal de la integración 
regional, que es explicitado en el propio TLCAN. 
es el de promover la competitividad de regional 
(particularmente la de los EU. aunque esto ultimo 
no esta expresaClol Para tal fm se reguló n 
InverSiones, reglas de origen y balanzas 
comerCiales 

En el caso de la IOdustna automotnz 
lIarias cuestiones son fundamentales No 
obstante la gran IntegraCIón regIonal o!'n esta 
mdustria, ya que eXistía un acuerdo automotor 
entre los EU y Canada desde los sese-nta y la 
.ndustrca automotnz mexIcana tiene como 
prinCipal motor desde ti los EU desde los 
ochenta. fue una de las mas discutidas 

El pnnclpal motlllO de esto. es la fuerte 
competencia que presentan las empresas 
estadouOldenses en la reglón por parte- de las 
empresas Japonesas sobre todo El meraOlsmc 
acordado para proteger a esta Indus:na es 
:lflOcipalmente el de las reglas regIonales de 
erigen Del 50% acordado sobre lodo ¡lor '" 
presión de las empresas estadounidenses 

Sen embargo. esta medida en I~lgar de 
:letener la competenCIa extra regional ha Sido uro 
:¡romotor de las InverSiones asiáltcas y o!',:lopeas 
en la reglón SI a esto añadimos .:Jue se 
redujeron en MéXICO las restncclono!'S a la 
.nversiÓn extranjera y Que el pais ha mostrado 
buenos desempeños en la prodUCCión para la 
e)(por1aclón. es ne e!'perarse el reforzaml~nto de 
0a If'Itegrac1ón regional en esta rama 
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En este senhdo, ta Industria au¡omottlz 
establecida en MéxICO estara desplazando de 
manera cada vez mas clara su eje de 
acumulación hacia la reglón Por lo tanto, las 
eXigenCias de cahdad y productividad para tal fm 
están mcentivando la "modernizaCión' de esta 
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TERCERA SECCiÓN: 
LA REESTRUCTURACIÓN 

ECONÓMICO-TERRITORIAL EN 
MÉXICO Y LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ 

México, desde la década de los setenta .se 
encuentra en un proceso de cnSIS· 

reestructuración económica que tiene claras 
connotaciones sobre los patrones de localización 
territorial de estas actividades y de la población 
En la conformación de este escenario inCiden 
tanto las nuevas formas de globalizaclón y de 
reestructuración de las actividades producllvas a 
escala mundial, la conformación de bloques 
económicos y comerciales, las estrategias de las 
grandes corporaciones transnacionales. asi 
como, al interior del pais, la pollllca económica 
implementada desde los ochenta que esta 
privilegiando la integración económica 
extranacional, sobre todo hacia los EU, la 
reprivatización de la economía y la promoción 
hacia la inversión extranjera. Sin embargo, estas 
nuevas reglas no pueden borrar las condiciones 
históricas de conformación territorial nacional, 
propiciando un proceso de reestructuración 
complejo que combina estas condiciones ya 
dadas con los requisitos sobre los cuales 
presiona la lógica de operación de las empresas 
y de los gobiernos en distintos ámbitos 
Actualmente más que nunca, los espacios donde 
inciden los procesos sociales y económicos se 
transgreden, modificando dialécticamente Jo 
local y lo global. 

La industria automotriz es una de las 
principales actividades económicas y de las que 
presentan signos más notonos de integración 
hacia el extenor y de reestructuración al mterlor 
Motivada tanto por el hecho de estar fuenemente 
transnacionalizada como. porque ¡::lo: es:e 
motivo, se encuentra en un profundo proceso de 
reestructuración productiva con el objeto de 
hacerla competitiva para un mercado mundial 
Esta industria también está modificando sus 
patrones históricos de localización, lanlo 
abriendo nuevos espacios para la producción 
como reestructurando los desarrollados 
previamente 

La presente sección trala sobre la 
combmación de (os procesos de reestructuración 
económica y terrttorial recientes en MéXICO en 
dos ámbitos, a nive( naCIOnal, con énfasIs en la 

industria manufacturera, y para el caso panicular 
de la industria automotriz Por la importancia de 
esta actividad industrial en nuestro pals es 
necesario establecer relaciones entre ambos 
procesos. No obstante, esta no es generalizable 
para otros casos ante la desigualdad con que 
operan las distintas ramas El primer proceso es 
abordado en el capítulo IV y el segundo en el 
capitulO V, donde, asimismo, se presenta una 
interpretación sobre la combinación entre ambos 
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CAPíTULO IV. LA 
REESTRUCTURACiÓN EN MEXICO 

U
t'~Ut' Ulldl~ ve: ", ",,;; .. Ou" ....... '''''' ... _ ..... , •• __ _ 

evidenciaron en el pals las debilidades del 
modelo de desarrollo industrial predominante 
desde lo!> años treinta. y comúnmente 
denominado como "sustitutiVO de Importaciones'. 
cuyas principales caracterisllcas san centrado 
haCia el mercado Interno, cerrado a la 
competencia externa y con una sustanhva 
participación del Estado en la economia la 
escasa participación de la investigación y 
desarrollo tecnológico Este modelo, : inspirado 
en lo económiCo por las polltlcas keyneslanas, 
en lo productivo por los planteamientos fordlstas, 
en lo tecnológiCO por tos mooelos evolUCionistas 
2 y desarrollado en un contexto de auge de 
posturas pollticas naCionalistas, propicIando, 
Incluso, el desarrollo de una forma de un 
conjunto de planteamientos relativamente 
coherentes entre si, conOCida como el 
'pensamlento latinoamericano', y cuya prinCipal 
exponente fue la CEPAL 3 es fuertemente 
cntlcado en la actualidad Sin embargo, sobre 
todo en sus IniCIOS en los tremta y hasta los 
sesenta, pOSibilitó, segun Pérez (19gB 347) el 
estableCimiento de una conSiderable planta 
industrial, el desarrollo de redes de 
Infraestructura, la acumulaCión de capaCidades 
gerenCiales y la mull!pllcaClOn de la calificaCión 
de la mano de obra 

Esta modalidad de desarrollo. Similar 
a la de los principales paises latinoamericanos 
propició territorial mente la alta concentración de 
las actiVidades económicas y de la población 
Para el caso de México. en un pnmer momento 
el reforza miento de la concentración de las 
actiVidades económicas y de la población en un 

Se Sugiere consullil' sobre el lem .. par~ los casos 
1"lInoamerlcano y me~ican" los Irolbalos de F"Jnl'flbor (1983) 
V,lIarrcol' (1988) Lon" (1994) R .{!Ia R,os (1998) y l., 'l~m~ <l~ 

trabajOS surgldCl'l de&de la CEPAL. pmllcularonenlo jo~ dfl A",hal 
Piulo , 

Rovel" Rim. (1998 666, s",l .. l~ 11"" ,""'ti lUlo 
prommmlls del protecc.orm¡mo y do la ,mporlacoon ,nas,"'" de 
bienes de capllal. presupo"'an la ,den¡,r,cac,on en!'e eafl'le,dad 
product", .. V 1 .. ~no~Oglca. po< ta"!l!) pI a"""",!n d .. 1<1 'n .... ""';n" e,. 
cap<!<lIIISICo rpdun~a";J de m"ne'oI ,lUtomah.:a en !~ InnOVdelon 
l(lcnoIOglca. y I!sper~b¡¡n que d'ch~s ace,ones 'edund~",,,, en la 
ill'aroc,on de una Indusl,¡" ".11:10.11,\1 de b,enes dI! Cilp'WI dI! 
'IInguardm lecnologlca que aportar .. d",~mosmo al conl"nlo de la 

~onomm De la Garza el 011 (1998 3) reStlI!ao la uquez .. 

concePlu .. t alCJnzada por el pO"~'Ulen!o lalInOJmeflc,,"o de 
;lquel1a epoca , q..a dec.avó desdu los OCtlenlil Segun estos 
,lUtcres. "na de sus pllnelpales ."ludu~ fue 1 .. ilrtlculacoon de lo~ 
"'",IIAS econom,cos. pohllcos V ~oc,,,hl¡' 

------ _._--
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O::Es rRUCTURACION PRODUCTIVA y TERR/TORJAL 

escaso numero de Ciudades como la Ciudad de 
MéXICO Monterrey y GuadalaJara y en uno 
segunda desde los sesenta que estas 
concentraclOnes ampllaral) su radiO de 
influenCia. sobre todo haCia Ciudades del centro 
del pais En el caso de ta Ciudad de MéXICO los 
procesos de Industflallzaclón y de. urbanizaCión 
"''''U'¡.JV'O'''''' u ..... _., ... ', •.•... _ _ • ... -d~· 
medias clfcunvecmas que apfovechando las 
economias de aglomeraCIón y la creacIón de 
condiCiones generales rte la prodUCCión 
aceleraron su creCimiento, como Puebla Toluca, 
Cuernavaca y Querétaro, Pradilla i 1993 104) 

La Cfl51S de los ochenta y la posterior 
apertura comerCial del pais esla Impulsando un 
proceso de reestructuración mdustflal complejO y 
por tanto de la localización en donde esta 
actiVidad podra desarrollarse a futuro La 
creCiente predommancla. cualitativa mas que 
cuantltaltva. de las nuevas formas de producción 
fleXible SObrp las tradtClonales fordlsta5 y sus 
ImplicaCiones sobre los componentes mternos de 
las empresas y SOCIales. que conslttuyen un 
cambto estructural en la esfera prcducllva estan 
replanteando la configuraCión teHltonal de estas 
actiVidades a escara mundial y almlerlor de cada 
uno de los paises Involucrados en el 

En este capitulo se pretende 
mterpretar el proceso de reestructuración 
económica que se esta desarrollando en el pais. 
con énfaSIS en el sector Industnal y tornando en 
cons,deraclón algunos de los elef'"lentos teóriCOS 
planteados en el apartado anteflor En la 
expOSICión se abstraen dos niveles de anahsis: el 
pnmero trata sobre los rasgos macroeconómlcos 
del proceso conSiderando las prmclpales 
vartables económicas "Internas" del pais. la 
Integración naCIOnal con la economia mundial y 
la politlca económica que las soportan. y en el 
segundo. se abordan los cambiOS estratégico:>. 
productiVOs y laborales de las umdades 
económicas. para, finalmente mlentar Inlegrar 
8xphcatlvarnente ambos mveles y establecer los 
alcances y limites de la reestfucturaclón 
mdustflal 

4.1 RASGOS GENERALES DE LA 
REESTRUCTURACiÓN ECONÓMICA 

La O;:flSIS y reestructuración ecooom'C'iI y por 
tanto IndustflaL en que esta ItllnelSO el pais 

ha lenldo como algunas de sus prinCipales 
expresIOnes el detefloro de los niveles de 
productiVidad gananCias y remuneraciones. de 
los déftclts macroeconÓmlCos. as' como en un 
radical cambiO de la polihca económica que se 
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orienta hacia medidas neoliberales, • que Implicó 
el retroceso del Estado interventor, benefactor y 
regulador, con una creciente orientación hacia el 
exterior a través de la apertura comercial y la 
promoción de las exportaciones manufactureras; 
V la retoCIIlización de las actMctades industriales 
o su reesllucturaci6n cuando permanecieron en 
los espacios tradicionales. 

Para abordar estos rasgos de la 
reestructuración, excepto el territorial al que se le 
daré un tratamiento particular por razones 
exposruvas m6s adelante, s estA presentado 
desde dos niveles -nacional e industria 
manufacturera. V cada uno de ellos desde tres 
perspectivas estrechamente relacionadas entre 
si: los componentes intemos, los componentes 
externos, V las polflicas estatales. 

4.1.1 Crisis y raestructunlc/ón de la 
econom/a. 

Ahora resulta casi grotesco rememorar que al 
Intao de la década de los ochenta 

presentaba para la eeonomla mexicana un 
panorama optimista, que 'incluso proPIció que el 
presidente en tumo softalara que ~61 principal 
pt'DbIema de /os meXJCano$ senil la 
administración da la riqueza-. Nada mas alejado 
de la realidad, Va que los elevados niveles de 
crecimiento alcanzados desde finales de los 
setenta estaban soportados en las exportaciones 
petroleras V en la contratación de deuda externa. 
mAs que en la existencia de factores productIVOs 
intamos que posibilitaran un desarrollo a largo 
plazo 

Los dos primeros a"os de esa década 
tueron los de mayor crecimiento alcanzado hasta 
la fecha, V paradÓjicamente constltuVeron los 
últimos de un modelo en agotamiento que tuvo 
como ejes la sustituciÓn de importaciones y la 
marcada intervenci6n económica de! Estado, y 
soportado temporalmente por las exportacIones 
petroleras. 

El desempeflo económico nacional. 
medido según su indicador mAs general, el 
produdo interno bruto (PIS), creció en promedio 
el 9% en 1980 V 1981, impulsado principalmente 
por las adividades extractivas particularmente 
las petroleras. Este sustantivo incremento 

El carietet nealibeRI .. las poIiticas económoe;IS 

4ndot kM; oehenI. "" &idD ~. ...-do po< oltOI 
auIOtn, entN 01loi Vlllarreal (111l), FoxIey (19&8). Valen.u •• 
pm,1fi<1a,lw.ilVRr-.Rias(I995) 

l.I uparac:lOn entr. .~ jIfOCeSQoI; es ¡¡.ola un 
·8C\IfSO e..,...ttr..:. va que INIIIt"=-metIl •. eomo S81\a1a Pr,diU" 
~I!I9:l:251 10$ orocesos sociales (~tmS. ooIil'C01' .. 
id«II~1 de 1;0yunl\'l"IIlo. y de largo plII20 s..e mal.m.hzan 
'e.,ilor,alml!\le on d"lil1lOS ambilol 
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económico. sin embargo. tuvo como correlato un 
lento creCImiento de las gananCIas. de solO el 
6%, y un deterioro en la productividad del capital, 
que retrocedió en 4.6% en dichos aflos. A lo cual 
se adicionó para 1982 la calda de los precios 
¡nternacionales del petróleo y el incremento de 
las tasas de interés de la deuda contraida con el 
exterior. (Cuadro 4.1). 

Ante esto: la economia naCIOnal entró 
en un perlado de cnsls que tuvo como puntos de 
infleICIÓn los años de t 986 Y 1995. Esta Situación 
se eICpresó en retrocesos en el PIS, -5.6%. en la 
inverSión en activos fijos brutos, ·92%. y en las 
remuneraciones al trabajo, -35%; en tanto que 
las ganancias se incrementaron en 4 2%, el 
empleo en 25.7% V la productividad en 52%. 

Este periodo puede caracterIZarse a 
grandes rasgos como de transición hacia un 
nuevo modelo, cuyos costos recaen 
fundamentalmente sobre el trabajo, Loria (t 994) 
Si analizamos con mayor detalle estos 
indicadores, se puede constatar que fue creciente 
la participaci6n de las ganancias sobre las 
remuneraCiones al !oer mayurttS las primeras 
sobre las segundas en 24% para 1981 y en nOft 
para 1986~ que el incremento del empleo 
contra$l6 con la disminución de las 
remunerado nas y las inversiones en activos fijos, 
por tanto los crecientes niveles en la 
productividad no se derivaron del uso mas 
eficiente de los factores sino de la 
sObreexplotaci6n del trabajo V un deterioro en los 
niveles de Vida en términos de PIS pe' capda 
Situación agravada para la mavor!a de la 
pOblaCi6n en térmmos reales SI se conSidera la 
marcada concentración de la riqueza en eslratos 
sociales muy reducidos. Lo antenor expresa de 
manera clara los elevados costos de la crisis y 
del cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo 
económico. 

A· partir de 1987, y hasta 1994, la 
economla nacional tendió hacia el crecimiento a 
ritmos. lentos pero soportada por un mejor uso 
comparativo de los factores, en otros términos se 
estA reestructurando si consideramos que se 
estan elevando en términos relativos los niveles 
de mverslón productiva y de remuneraCIOnes. no 
obstante aun no se han superado los niveles 
previos a la crisis de los ochenta Asimismo, con 
la actual crisIS se muestra lo pndeble de los 
soportes Que se desarrollaron durante este breve 
lapso de creCImiento y. ante la volatilidad de los 
mercados financieros internacIOnales. el escaso 
margen de maniobra naCIonal. tanto del sector 
pubhco como pri .... ado, para poder dar cierta 
certidumbre al desempeño económico actual y 
futuro A esto se adiciona que las propuestas 
surgloas de 0111..1 tipO de o¡ganismos smdlcales 
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autónomos y académicos no han sido 
consideradas por los tomadores de decIsiones 
o, en el caso de los partidos de OPOSICión, sól~ 
han podido matIZar algunos de los principales 
programas gubernamentales y las propuestas 
"-';-~~"~':"" 

4.1.2 La creciente integración hacia el 
exterior 

Ante la crisis de inicios de los ochenta la 
estrategia econÓmica instrumentada po~ el 

grupo politico en el poder es la de 'crecimiento 
hacia fuera', Villarreal (1988:287). A nIVel de 
grandes agregados la reestructuración de la 
economla nacional resulta más evidenle en 
términos de las relaciones que establece con el 
exterior, debido a que los cambios en la 
estructura interna de la economla exige análisis 
de mayor detalle al que ofrecen las estadlsticas 
convencionales, lo que se pretenderá abordar en 
el punto de reestructuración de las unidades 
productivas Sin embargo, esta observación no 
resla importancia a los aspectos que tratamos en 
este apartado. 

Entre los principales aspectos que es 
relevante considerar para mostrar la creciente 
importancia de los factores externos en el nuevo 
pr~ceso de desarrollo hacia el que se esta 
onenlando la economía nacional, se encuentran 
el comercio exterior, la Industria maquiladora de 
exportación y la inversiÓn extranjera. 

Desde que el país en los a"'os treinta 
tendió a soportar por medio de una polltica 
económica sustitutiva de importaciones su 
crecimiento en las actividades manufacturer~s el 
comercio exterior, sobre todo las importacio~es 
de ma~uinaria .y equipo, se ha incrementado y 
mantemdo tradicionalmente un saldo deficitario 
:-'0 obsta~te, es hasta los ochenta que estos 
intercambIOs ha" tendido a convertirse en 
notorios, no tanto por el reducido penodo, de 
1982 a 1988. en que el saldo comercial fue 
positivo, mientras que entre 1990 a 1994 fue 
negativo, volviendo a partir de entonces a ser 
nuevamente positivo aunque con una tendencia a 
Ser cada vez menor, Sino por su creciente peso 
en la economla y la reciente orientación haCia las 
exportaciones de productos manufactureros 

Si consideramos la oarticipación del 
comercio exterior (exportaciones más 
Importaciones) en el PIS nacional se puede 
constatar una clara tendencia' haCia su 
Incremento (Cuadro 4 2) Este indicador paso del 
23.7% en 1980 al 338% en 1991 en otros 
términOS este comercIo se Incremento en 58% 
mientras el PIS lo hiZo en 37% No obstante. 
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durante este perIOdo se presentaron cambiOS 
relevantes en la composiCión de este comercIO 
Durante los dos pnmeros años el factor 
explicallvo lo fueron las exportaciones de 
productos petroleros, que representaron 
"' .... ,..~,..-, ~ .... I eonol ,.. ........ / ... r ' ...... 1 <1 ...... n",,, ., ... ",. 
han decrecido por la disminuciÓn de los precios 
internacionales del petróleo. mas que por la 
redUCCión de su volumen, el que ha sido mas o 
menos estable manteniéndose en mas de 800 
mil barriles dianas 

Entre 1982 a 1985 el retroceso del 
peso del comercIo extetlor respondió 
prinCipalmente a la contracción de las 
importaCIOnes De 1986 a la fecha el nuevo 
crecimiento ha sido debido al incremento de las 
exportaciones manufactureras. sobre todo de 
maqUlladoras, como a'\a importaCión de bienes 
intermediOS y de capital Ante esto. la 
dependenCia naCional del sector externo resulta 
cada vez mayor 

Esta creciente relevanCIa del sector 
externo en la economía se ha ViSto reforzada por 
la participación de la inverSión extranjera. 
(Cuadro 4.3). Este tipo de inverSión alcanzaba 
para 1992 mas de 50 2 miles de millones de 
dólares (mmd). de los cuales el 52% se realizó 
durante el gobierno de Salinas de Gortari. 
promOVido por el mejoramiento de los 
indicadores macroecon6micos, la apertura 
comercial. la reprivattzación de la economia y las 
modificaciones a la reglamentación respectiva. 
estos ultlmos aspectos se detallan en el punto 
siguiente. Este capItal ha tenido como origen 
mas Importante hlstóncamente al de Estados 
Unidos (EU). el cuat representa más de tres 
cuartas del total. asimismo. resalta para los 
ulllmos años la creciente presenCia de 
inverSiones canadienses, motivadas por el 
TLCAN Por otra parte, no obstante que esta 
inverSión esta aun concentrada 
predommantemente en I~ mdustna 
manufacturera. desde 1987 se nota el 
aceleramIento en el sector de serviCIOS y desde 
1989 en el mercado de valores 

Si bien la mversión extranjera en el 
país llene una escasa participaCión en la 
,"verSIón fIJa. es notorio que precIsamente a 
partir de 1983, año en que retrocedió mas 
acentuada mente la economía. ha creCido 
SignificatIVamente. y esta ubicada en seclores 
estratégiCOS dltdmente eJo.portadores o 
generadores de diVisas. pero 1amblen 
generadores de Importaciones por formar parte 
de cadenas productivas internaclonahzadas 
como las Industrias automotriz. de productos 
químiCOS. productos metáhcos y electrÓntco,> 
IOduslfla maqUlladora. de serviCIOS destinados a 
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sectores de la poblaCión de altos Ingresos como 
la hotelerla y los restaurantes y comUnicaCiones 

4.1,3 Los cambios en la politica 
económica 

1\. difE!fencia de la polltica aplicada hasta los 
r\5etenta, el Estado mexicano desde la 
administración de MigUel de la Madrid ha 
asumido una política predominantemente 
neoliberal para enfrentar la crisis, 
instrumentando como dos de sus prmcipales 
estrategias la reprivatización económica y la 
apertura comercial, adicionales a las ya 
señaladas de orientación hacia la integración 
externa, Ast, en 1982 la administración 
pareestalal sumaba 1058 entidades, para 1988 
ya era 449 y par. 1992 solo sumaban 209. Esto 
implicó un marcada retroceso en su participación 
en la economla, (Cuadro 4.41, mientras que en 
1982 el SectOl publico participaba en el 22.0% 
del PIS. 17 1% del empleo y ".4% de la 
,"versión fija, para 1991 solo alcanzaba el 22.8 
18.8 Y 24%. respectivamente. Situación que se 
agudiza en cuanto al I!mpieo si se descuenta el 
personal ocupado en los servicios camuflales. 
donde concentra a la mayoría el gobierno, 
quedando su participación en 4.0 y 3.3%, para 
dichos aflos. Las unicas actividades productivas 
donde continuaba manteniendo una posIción 
relevante el seclor publico son la industna 
petrolera y la generación de electricidad. 

la desregulación económica y la 
inserciÓn del pals al comercio internacional han 
sido fuertemente impulsadas, con De la Madrid 
fue significativo el ingreso del pals al Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio GA TI Y con 
Salinas de Gortari la firma Tratado de Libre 
Comercio de América del Nortp. tTLCAN) y el 
ingreso del pals a la QCDE. De esta manera. la 
producción interna protegIda por permisos de 
Importación retrocedió de manera acelerada 
durante los ultimas años. Por mencionar algunos 
eJefTlplos, mientras que en '980 era del 95.1% 
en la agricultura. del 69.5% en la industria 
alimenticia y del 92.6% en ropa y calzado, para 
1990 los niveles pasaron al 33.3, 16.6, Y 0.0%. 
respectivamente, (Cuadro 4.5). 

Actualmente, el gobierno de Zedillo ha 
continuado con el proceso de reprivatización 
sumando sectores <lntes planteados como 
estratégicos, como es el caso de la producción y 
comercialización petroqulmica, ferrocarriles 
terminales aéreas, etc., asl como la 
desregulaclón o retroceso de aranceles, de 
acuerdo il Ins térmlllos establecldo~ ero el 
TLCAN 
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4.1.4 Crisis y reestructuración de la 
industria manufacturera 

Los procesos de crisis y reestructuración de 
las actividades económicas afectan de 

manera desigual a las actividades y empresas 
que las conforman. As!, a la industria 
manufacturera (Cuadro 4.6) la criSIS de los 
ochenta SI bien afectó a todos los subsectores 
que la componen, sobre todo a lOS dé productos 
metálicos (381. metálica báSica (37). del vestido 
y textil (32) y del papel (33). Sin embargo, a 
partir de 1987 y a la fecha, cuando vuelve a 
crecer la manufactura, los subsectores que han 
tenido la capacidad de recuperación para 
alcanzar niveles superiores al promedio han sido 
la Industria quimica (35), alimenticia (31), 
productos mmerales no metálicos (36) y 
prOductos metalicos (38) Asimismo, esta 
actiVidad tradicionalmente ha tenido como 
prmclpales industrias a la alimenticia (31), 
quimlca (35\ y productos metálicos 38), que para 
1981 concentraban el 61 1% del PIS 
manufacturero. La crisis y reestructuración han 
retorzado esta Situación, de manera que en 1986 
estas ramas representaron el 62 1% y en 1992 el 
67% 

No obstante, dada la creciente 
ImportanCia en la industria otlentada hacia el 
comerCIo extenor y, por tanto, SI lo conSIderamos 
como un elemento determinante para interpretar 
la capacidad de desarrollo de los subsectores y 
su participación en dicho comerCIO, sobre todo el 
relatiVO a las exportaciones el panorama 
adqUiere otras posibilidades. 

ClaSificando a los subsectores 
manufactureros en orientados haCia el exterior y 
orientados haCia el Interior. en funCión de si tiene 
o no una mayor p!1rticlpaclón comparatIVa 
comercio exterlor/PIB, tendriamos 

En el conjunto orientado hacia el 
exterior a la~ ,ndustrias de productos metálicos 
(381 quimlca (3S) y metallca oaslca (37). que 
concentraron mas del 80% del comerCIO exterior 
ma~:.l!acturerc LCls des primeras han 
incrementado su participación en el PIB entre 
1986 y 1992. en tanto que la ultima decreció, 
debido al aceleramiento de sus importaCiones 

En el conjunto orientado hacia el 
mercado interno se encontrarian los restantes 
subsectores. los cuales redujeron su 
pan¡ClpaClón en el PIS, excepto productos 
minerales no metálicos (36) y otras industnas 
manufactureras (39), que mantuvIeron 
rela.'vamente equilibradas sus balanzas 
comerCiales 
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Por tanto, los subsectores con 
mayores capacidades de desarrollo en un 
entorno de apertura comercial senan aquelloS 
dedicados a bienes de capital, consumo 
duradero e intermei:lios, en tanto que los bienes 
de consumo Inmediato se enconlradan en 
I..UIIUII;;lone~ U~¡dVUldUI~ I'U"III~IIIU, UdUd .d 

alta concentración del comercio extenor eS de 
esperarse la polanzaciÓn del sector industrial 

Si precisamos aun más el análisis a 
nivel de productos, la afirmaciÓn anterior se 
refuerza e incorpora otros elementos Segun el 
(Cuadro 4.7), se evidencia que los seis 
pnncipales productos exportadores e 
importadores tuvieron incrementos en el 
comercio exterior Sustancialmente supenores al 
del conjunto de la manufactura. Que la totalidad 
de los productos se encuentra en el subsector de 
productos metálicos (38), excepto el de producto 
siderúrgicos Que entre ellos predominan las 
industrias automotriz y eléctrica. ASImismo, y 
este es un indicador relevante, salvo las partes 
automotrices, del lado de las exportaciones, y el 
material de ensamble y refacciones de autos, el 
resto de las industrias se encontraban al inicio de 
los ochenta en una situación de escasa 
integración hacia el comercio extenor, lo que 
indica un proceso de reestructuración Industrial 
reciente, intenso y crecientemente polarizador 
hacia un numero reducido de productos 

Esto permite validar diversos 
planteamientos sobre el carácter desigual de la 
reestructuración industnal Entre ellos 
Domlnguez y Brown (1997) señalan que la 
apertura econÓmica presenta tendencias 
contradictorias entre las ramas que se orientan 
hacia el mercado externo o hacia el Interno 
dependiendo de faclores como la concentración 
técnica, las economJas de escala, la 
diferenciación de productos y la partiCipación del 
capital extranjero. e Por su parte, De la Garza 
(1992 c, 1994 a), plantea la polarización del 
aparato productivo que, además de su expresión 
segun ramas de actividad, al intenor de ellas 
diferencia a un numero reducido de empresas 
transnacionales y naCionales que se han 
modernizado y se orientan hacia el mercado 
externo o el nacional de la esfera alta de 
consumo de, en el otro polo, a la gran mayoria 
de las empresas nacionales que han demostrado 
incapacidad para modernizarse y acceder a 
mercados más dinámICOS de manera 
competitIVa 

Con boa •• ~"",os r;K1Of",.las BIItoi.oiS dIStinguen 
CIIlCG tipos de merLados IIldustuólS compe"".n oIogopohO 
cornpehl.YO, ologopoho diferenciado OllQopOllo co"cenlróldo , 
ohgoporio concentrado y dilerenct;Wo 
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REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TCRRI":ORlAL 

Este complejO proceso de 
reestructuraclon industrial replanlea el ¡Jd¡Jel de 
los diferentes actores SOCiales nacionales y 
extranjeros. las relaCIOnes que entre ellos se 
eslablecen, como su capacidad para inCidir en la 
loma de deCISiones 

4, " 5 La reestructuración de las 
unidades productivas 

Los planteamientos e indicadores presentados 
en el apartado anterior, SI bien eVidencian 

algunos rasgos importantes sobre los cambios 
que se están desarrollando en la estructura 
industnal del país, por el nivel de agregación de 
las estadísticas disponibles, no Incorporan 
profundas transformaciones que se están 
operando al nivel de las unidades productivas 
Para tal efecto, es necesano Incorporar a otro 
tipo de estudios y de estadJsticas, que permitan 
acercarnos a aspectos sustantivos de la 
reestructuración industrial planteados en el 
primer apartado 

De acuerdo a De la Garza (1993 72· 
74), mientras las bases tecnol6gicas Imperantes 
antes de la criSIS eran dominados por procesos 
productivos y relaciones laborales fordlstas, y 
tenlan entre otras caracterlsticas las sl9U1entes' 

Trabajo fordlzado (cadena de ensamble), 
intenSIvo en fuerza de trabajo estandarizada, 
trabajO en sene trabajo con maqUinaria y 
herramientas no estandarizado: y trabalo de 
vigilanCIa y control 
RelaCiones laborales con 1utela del Estado 
sobre los trabajadores, escasa IntervenCión 
de los sindicatos en los cambios 
tecnológicos o de organización del trabaJO, 
rigidez en el empleo y uso de la fuerza de 
trabajo 

Siguiendo con De la Garza (1993 94.95), las 
nuevas formas de organización del trabajO 
empezaron a Introducirse en MéXICO desde la 
primera mitad de los setenta, primero como 
moda en algunas industrias. mas que un 
imperativo de la mejora de la cahdad y 
productividad, y en los ochenta con la cflsis de 
productiVidad '1 la globalización económica 
Indujeron a muchas empresas a InllodUClr 
nuevos esquemas organizativos 

las pnnClpales formas nul:'\ dS de 
orgaOlzaclón del trabajo serian Justo a tiempo, 
polivalenCla y ampliación de funCiones de las 
categorías movilidad interna, eqUipOS de trabaJO, 
equtpos de deteCCión de lallas. "fllo~of¡a" y 
politlcas de nuevas relaCIones hUn1<1nas e 
Involucra miento y reintegración de lunC",'nes de 
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producción (producción con mantenimiento y 
control de calidad) 

Estas formas no se han mtroducldo 
totalmente en las empresas sino de manera 
parCial, privilegiandO las de control de calidad y 
son sobre todo las empresas transnaclOnales las 
que han hecho uso mas inlensivo de ellas 

Cervantes (1995), presenla resultados 
diferenciables entre empresas mexicanas según 
su carácter exportador o no Sobresaliendo las 
primeras en tanto adopCión de medidas de 
modernización, incorporación de nueva 
tecnologia, uso intensivo de sistemas de 
cómputo, ampliación de capacidad productiva. 
disminución de personal para elevar la eficienCia. 
realización de alianzas y sustitución de materias 
primas. 

Considerando una serie de encuestas 
aplicadas por organismos empresariales entre 
1991 y 1993, que tratan sobre aspectos centrales 
de la reestructuración industrial, se pueden 
desprender algunas reflexiones importantes 
sobre la concepción y las medidas tomadas por 
los empresarios en MéKico Resalta que la 
mayorla de las empresas encuestadas han 
operado medidas tendientes hacia la 
reestructuración, expresadas tanto en la 
aplicaCión de cursos de capacitación y de 
programas de calidad como en nuevas 
inversiones en maquinaria y equipo, privilegiando 
los primeros sobre las segundas. Asimismo, que 
se han orientado mas hada el mejoramiento de 
la calidad y productividad que hacia el 
mcremento de la escala de prodUCCión. No 
obstante, esto denota algunas restricciones, la 
primera es que en el caso de las medidas 
tomadas hacia el personal predominan los 
cursos de capacitaCión sobre los programas de 
calidad total, y los ajustes del personal sobre las 
revisiones de los contratos colectivos Ello ha 
Implicada que la reestructuraclóll haya tenido 
mayores impactos en la calidad y productividad 
en las grandes empresas en relación con las 
pequeñas y medianas, (Cuadro 4.8) 

Probablemente ello se explique por el 
carácter aUn limitado con que se han asumido 
algunas de los aspectos clave que sustentan los 
nuevos patrones de calidad y productividad. 
relativos al involucramiento del trabajo y las 
relaciones con los sindicatos y los proveedores 
Predominan el reconocimiento del trabajo 
individual y las compensaciones económicas, 
elementos cuantilativos e institucionales como 
productividad, seguridad en el trabajo y 
ausentismo, sobre motivación y capacitación. 
aplicación de cursos de calidad en mandos 
directivos y de supervisión mas que en obreros, 
Ié! escasa partiCipaCión del trab"'Ju í:O temas 
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estratégicos, no obstante 
privilegian la flexibilidad 
trabajo 

que dicha estrategia 
y pollvalencla del 

Por otra parte, la relaCión con los 
Sindicatos dista de ser partiClpatlva. Se conSidera 
que los sindicatos no estimulan la productividad 
y se encuentra poco Involucrado en el proceso 
de calidad, que no es conveniente la 
participación de los Sindicatos en la estrategia 
r.ompetlbva del negocIo. en los cambiOS en \a 
organización del trabajo y en los planes de 
automatiZación o cambio tecnológICO, que sobre 
lodo los Slndlcatos ofiCiales son menos 
concertadores, democrallcos y representativos 
En cuanto a su relación con proveedores, resalta 
que a pesar de considerarla como un factor para 
el éXito, practica mente no comparten con ellos 
informaCión técnica, ni los hacen partiCipar en el 
diseño y desarrollo de nuevos productos. como 
tampoco les brmdan aSistencia técnica A pesar 
de que los proveedores SI les permIten operar 
con bajos inventarios las empresas escasamente 
han implantado el sistema Justo a tiempo. 
Adicionalmente, son minimas la partiCipación 
acclOnaria y las alianzas estratégicas entre las 
empresas con sus proveedores 

4.1.6 Alcances y límites de la 
reestructuración industrial 

E' proceso de reestructuración que se esta 
desarrollando en el pais esta ;jeflvada de la 

conJuncLón de dos tendenCias el agotamiento de 
un modelo de desarrollo fordlsta "a la meXicana", 
desde finales de los setenta y estallada en crrsis 
a principios de ros ochenta y la creciente 
introducciÓn de nuevas formas de produccLón y 
competenCia, de mediados de [os ochenta a la 
fecha. Las Implicaciones de esto para el futuro 
aun no muestran el predomm,o de una forma en 
partir, aunque es probable que se Impondran, de 
manera desigual, fragmentad~ y polarizada las 
nuevas formas sobre la reconstitucIÓn de las 
previas. 

Varios aspectos apJfilan haCia dicha 
dirección La apertura economica que esta 
obligando hacia una competencia acorde con 
parámetros internaCionales de calidad, precio y 
productiVidad La incorporación decidida de las 
nuevas formas de organizaCIón en un numero 
reducido pero económicamente y sector;almente 
relevante de empresas y ramas, SObre todo 
transnaclonales y corporativos naCionales que 
están tienen los mejores niveles de 
competitividad naCional e mternaclonal La 
flexlbilizaclón de las relaCiones laborales de facto 
a favor de los requenrnlentos e""presarla'es 
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Esta nueva Orientación hacia ta 
modernización empresarial no significa 
necesariamente el mejOramiento de las 
condiciones sociales, es mas. desde Inicio de los 
ochenta ha tenido un costo social elevado en 

Existen entre otras dos principales 
hmitaciones para que el proceso de 
reestructuración implique beneficios generales 
las escasas posibilidades de Incorporar en el 
proceso a las empresas pequeñas y medianas. 
que son las mayores generadoras de empleo, y 
el débil desarrollo de actividades nacionales de 
Investlgacl6n y desarrollo tecnológico de 
procesos y productos 

FUJii y Lorra (1996:125-126) plantean 
que no obstante los cambios industriales 
eslructuraies eXisten limitaciones para sostener 
un proceso de crecimiento dinámico y sostenido, 
señalando la aun fuerte dependencia de fos 
ingresos petroleros y de productos primarios. el 
insuficiente encadenamiento productivo 
intersectonal, la escasa diverSificación de ramas 
exportadoras y la gran dependenCia de algunas 
de eUas, como la automotriz, de importar para 
poder exportar 

Por tanto, y por lo menos a mediano 
plazo, este proceso tendra como principales 
características la polaflzación o escasa inclUSión 
de pocas ramas y empresas en un nivel 
competitivo nacional e Internacional. la 
heterogem"dad de las formaS que dichas 
empresas y ramas implementaran para alcanzar 
tales objetivos, el reforzamlento de la 
dependenCia con respecto al exterior, del lado de 
la oferta y de la demanda 

4.2. LA REESTRUCTURACiÓN 
TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA 

Ante los complejos procesos transformadores 
que se ha venido sucediendo y suponen 

trastocamientos de los modelos de desarrollo 
vigentes. planteados para el conjunto de las 
actiVidades industflales y de fas territorios. así 
como para la economia meXicana, como analizar 
y presentar los cambios que a olros ritmos tienen 
connotaCiones temtoriales. 

Esto supone un gran problema 
conceptual y metodológiCO que esperamos 
enfrentar de la mejor manera. ya que sobre el 
camrno hay multitud de riesgos, entre los que 
destacan como extremos 

La mera transferencia de conceptos 
gonerales al caso mexIcano En eslo sentidO,_ 
probab!emente intentemos ver "fleXibilidades". 
"posfordismos" "distritos rndustrlales". etc en 

IV LA REESTRUCTURACIÓN EN MÉXICO 
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practlcamenle todo lo abordado sin el 
sufiCiente soporte empinco 
La deScripCión de estadísticas teffltonales, 
que carezcan de elementos conceptuales que 
permitan captar [as profundas 
.,_ .. _ ... _ .... __ ._ .............. ,.._ ,.." ............... 1 ... , ...... . 

de las unidades productivas, en el conjunto 
de ellas y en los terrJtoflos donde se 
desarrollan Imposibilitando, la confrontaCión 
con otros procesos en otros parses que en 
absoluto le son ajenos. ya que SUS 
determmacrones rebasan el espacIo naCional 

Al respecto, Humphrey (1993), para el caso de 
estrategias diferentes de estudiOS internaCionales 
comparativos del trabaja, distingue aquellas que 
pretenden demostrar que el avance tecnológico 
tenian el mismo Impacto sobre el empleo y la 
destreza en diferentes paises, aquellas que 
buscan ··Ieyes naciona[esH donde los contextos 
naCIOnales o el "efecto social" conducían a 
diferentes patrones de trabajO y empleo, mcJuso 
cuando se utilizaba la misma tecnologia, y, otras 
que explican las diferencias entre los patrones de 
relaCIOnes tndustnales por el penado en que los 
diferentes paises se tnduslrializaron 

Por su parte, Sm'lth (1989), para el 
caso del cambio tecnológiCO, llama la atencl6n 
sobre la tendencia a diSOCiar las condiCiones 
concretas de producci6n de su forma SOCial Los 
pronunCiamientos abstractos sobre el carácter 
fijO de las relaciones SOCiales capitalistas son 
inadecuados. pero elaborar leorias sobre la 
apanclón de "configuraCiones concretas de 
hardware y organizaCión social, Sin prestar 
atenCión a su naturateza concreta y 
contradictOria no es una forma satisfactoria de 
abordar una tnterpretaclón teórica de la 
diverSidad capitalista 

A partir de los planteamientos 
señalados, como los planteamientos presentadOS 
en el Capituto I de esta tesIs j, de algunos 
trabajOS que hemos realizado, González lópez 
(1992,1993.1994,1994 a. 1995 y Villa 1995). se 
puede conSiderar que uno de los aspectos 
fundamentales para abordar las cuestIOnes 
terntoflales lo constituye el énfaSIS en el nivel de 
análiSIS que se pretende desarrollar '/ en sus 
relaCiones con los otros niveles, desde una 
perspectiva que transgreda los espaCIOS segun 
las parllCularrdades y eXigenCias analíticas de 
cada case Esto plantea tener en mente durante 
el trabaja por lo menos tres parametros grado 
de abstraCCión de los conceptos, nivel de detalle 
de la mformación disponible y dimensl6n del 
ternlono tomado como estudio de caso 

Eslo supone, ante el grado esperado 
de conSistencia en la relaCión entre los 
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parámetros, la relatividad de los resultados que 
podrían alcanzarse. En otros términos, en los 
estudios sobre el territorio, deben ser explícitos 
sus alcances y limites, procurando no pretender 
como valido la aplicación acrilica de conceptos 
generales a casos particulares sin su respectiva 
comprobación empírica, o generalizar casos 
particulares sin incorporar las determinantes que 
inciden a ese nivel mas amplio. 

También, sin pretender entrar en una 
polémica conceptual sino más bien establecer 
parámetros de análisis operativos, es necesario 
explicitar particularidades sobre el concepto de 
"región", a partir de las relaciones sociales y 
territoriales que resultan determinantes de su 
desarrollo. Esquemáticamente, entre otras, se 
podrían diferenciar tres grandes niveles de 
"relaciones territoriales'" la reglón como unidad 
territorial, la regíón y sus relaciones externas, y 
la región y sus relaciones mternas. 

Para el primer caso, la región seria un 
espacio en el que se realizan procesos que 
posibilitan la reproducción del conjunto de sus 
componentes y que es distinguible de otros 
espacios. 

Para el segundo, las relaciones que 
dicho espacio establece con el exterior, 
entendiendo como tales las que se dan con otras 
regiones, a nivel nacional e internacional. 

Para el tercero, las funciones inlernas 
que se desarrollan entre los distintos 
componentes de la región y al mterior de ellos. 
Así, resalta la importancia de establecer una 
relación entre el desarrollo de los procesos 
económicos, sociales y pollticos con las "formas" 
territoriales. Esto implicarla el tratar de analizar 
simultáneamente a los patrones de acumulaci6n 
del capital, las condiciones generales de 
producciones, los procesos migratorios y las 
politlcas económicas y sociales, con los 
procesos territoriales de concentración. de 
desconcentraci6n, de concentración ampliada. de 
integración subordinada y las combinación entre 
estos. 

Para el caso especifico de las 
actividades industriales y el territOrio en MéXICO, 
analizar la relación entre desarrollo sustitutivo de 
importaciones con la concentración territorial, y 
de apertura económica con el de Integración 
subordinada y desconcentración territoriales 

Al respecto, incorporar en el análisIs 
las principales caracteristicas entre las formas 
fordistas y posfordistas de producción. En las 
cuales seria Importante distingUir las rigideces y 
flexibilidades de la producción, las relaciones 
laborales, las condiciones generales de la 
producción y de la productiVidad 

IV LA REESTRUCTURACIÓN EN M8(1CO 

REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

Entrando en materia, se está 
desarrollando un proceso de reestructuración 
industrial en los distintos territorios de México 
durante los ultimos años. En caso afirmativo, 
¿cuáles son sus pnnclpales formas de expresión 
y sus determinantes? 

Para tal electo, abordaremos el 
problema considerando como principal referente 
al centro del país, interpretando su participación 
en el contexto nacional y posteriormente su 
dinámica interna. 

4.2.1 El contexto nacional de la 
región central 

Tomando en cuenta el proceso de 
Industrialización del estado de México ha 

estado fuertemente condicionado al desarrollado 
en el centro del país y más específicamente al de 
la Ciudad de México, es importante presentar 
este ámbIto territorial fundamental para la 
entidad donde se ubica nuestro objeto de 
estudio 

Históricamente, la ciudad de MéXICO 
ha constituido la principal area económica y 
politica. El modelo de desarrollo sustItutivo de 
importaciones promovió que en torno a ella se 
insertaran otras localidades circunvecinas, 
propiciando la ampliación de esta concentración 
económica y demográfica a partir de la creación 
de condiciones generales de la producción que, 
sin necesitar estar en la ciudad de México, se 
favorecían con su proximidad, constituyéndose 
as! la Región Central de México. Donde, esta 
región es la principal concentración demográfica 
y de infraestructura nacional. 

El sistema de transporte es un 
elemento central para el desarrollo de los 
diferentes espacios socioeconómicos Se 
evidencia que el Dlstnto Federal es el principal 
punto de origen y destino nacional de los 
movimientos de personas y cargas que se 
realizan por aire y tierra En este sentido, a pesar 
de su localización céntrica, lejana a los puntos 
fronterizos, es sin lugar a dudas donde de 
manera privilegiada se conecta el pais con el 
resto del mundo, (Cuadros 4.9 y 4.10) 

Por otra parte, el Centro del País 
históflcamente ha sido el princi~al espacIo de 
concentración poblacional nacional sobre todo a 
partir de los sesenta cuando se incorporan al 
crecimiento acelerado entidades colindantes al 
Distrito Federal. Son notorios varios procesos 
recientes El primero, que desde 1970 su 
particIpación se ubica en alrededor de una 
tercera parte del nacional, principalmente por los 
decrementos que se presentan en el Distrito 
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Federal que se ha convertido en una entidad 
expulsora de población Asimismo, el mayor 
receptor de estos fluJoS lo com,tltuye el Estado de 
MéxICO, el que desde 1990 es el mayor 
concentrador de población {Olivera, 1997. 

r:-" '" , .. ,... rf" .. " ..... t~ " 1..... ot,,,,,, 

regIOnes, no se han dado cambios sustancIales 
en sus participaciones. aunque se notan 
tendencias ligeras haCia el mcremento en el 
Noroeste, Centro Norte, PacIfico Sur, Noreste y 
Peninsula de Yucatan Los cambios 
demográficos pOSitivOS son mas notOriOs a nivel 
de entidades donde, sobre todo las fronlerlzas 
norte como Baja California, CoahUlJa y Nuevo 
León y céntricas como Aguascallentes 
GuanaJuato, Querétaro, Morelos y sobre todo el 
Estado de MéxICO, y sureñas como Chiapas. 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán En 
sintesls, demográfJcamente se es¡¿m gestando 
cambios cuyos resultados tendrán relevanCia 
hacia el largo plazo, presentándose dos grandes 
tendencias· la perdida de participación del 
Distnto Federal compensada por el incremento 
del Estado de México, y el aceleramiento 
pobJaclonal haCia las entidades fronterizas y 
costeras 

4.2.2 Redistribución territorial de la 
industria 

En este apartado se pretende demostrar que 
ante el agotamiento del modelo suStitutiVO de 

importaCiones y la apertura económica, la reglón 
central esta perdiendo relevanCia nacional en la 
industria, aunque ello no supone que dejara de 
tenerla. debido a los altos niveles que 
histÓricamente alcanzó 

En el pals la actividad Industtlal se 
presenta altamente concentrada sectotlal y 
terntorialmente Las dos o tres ramas pnncipales 
concentran más de la mitad del empleo y valor 
agregado Industrial, siendo 31 - alimentos y 38· 
productos metálicos las que muestran mayor 
regularidad durante el penodo a las que se 
agrega para 1988 la 32 - tel<:1II en lérmlnos de 
empleo y la 35 . quimlca 

T erritorlalmente la concentracI6n es 
mayor aunque descendente de manera raplda 
(Cuadro 4 11) Para 1980 la Reglón Centro 
participaba con el 53% del personal y 60% del 
valor agregado nacIOnal. para 1988 represento el 
42 y 47% respectivamente y para 1993 decreCió 
hasta el 37 y 46% en ambos conceptos De 
hecho esta reglón fue la unlca que mostró 
decrementos, mientras. que las que han tenJdo 
mayores creOrT'.le .... tos fu€'on las reglones NOr1e 
Noreste y Centro·Norte 

IV LA REESTRUCTURACION EN MD<lCO 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCT,VA y TERRITQR,.'. 

Al IntellQI de la~ I~glones tdmblén se 
pueden mostrar comportamientos que siguen 
esta tendencia aunque dp manera deSigual 
(Cuadro 4 12) Las entidades que Incrementaron 
su partlclpacu;n en sus respectivas regIOnes 
f"prnn Sonora Tamaulloas Colima. Jalisco 
Aguascahentes. Hidalgo MéxIco. pueola 
Tlaxcala, Tabasco Chiapas, Campeche y 
QUintana Roo 

De lo anterior se desprende que 
algunos de los prinCipales cambiOS Industriales 
que se estan sucediendo desde los Ochenta a la 
fecha, periodo de CflSIS y reestructuraclon. tienen 
que ver con el dinamismos de las distintas ramas 
pero sobre todo a niVel terntoflal donde. para 
este ultimo caso. SI bien se observa el 
decremento regional del Centro es a nivel de 
entidades donde resultan mas marcada la 
redlstnbuclón de la aCtiVIdad industrial 
mcorporandose a este tipO de desarrollo un 
numero cada vez mayor de enlldades 

No obstante, conSiderando tas 
grandes tendenCias regionales se puede 
observar, de acuerdo a los (Cuadros 4 13. 14 Y 
15). que las reglones qu~ tienden a 
especializarse en 31 alimentos· son Noroeste. 
OCCidente y Penlnsula de Yucatán. en 32 textll
Centro-Norte, Centro y Peninsula de Yucatán 
33 industria de madera - Noroeste Norte. 
OCCidente y Penlnsula de Yucatán. 34 productos 
de papel - Centro, 35· química Noreste. Costa 
del Golfo y PaCifICO Sur. 36 productos 
minerales - Noroeste, Norte Noreste y Peninsula 
de Yucatán, 37 metálica básica· Noroeste 
Norte. Noreste. OCCidente y Centro-Norte. 38 
productos metallcos . Noroeste, Norte. Noreste y 
Centro, y 39 otras Induslrlas· Noroeste y 
Centro 

De acuerdo con esto, son notonas dos 
tendenCIas la pflmera que la Reglón Centro ha 
reducido el número de ramas en que se 
especializaba, no obstante Incremento este 
indlce en la 39 en la que partiCipan solo dos 
entidades, la segunda que es pnnClpalmente en 
las reglones norteñas donde se especializan el 
mayor numero de ramas 

Esta situación oe retroceso de la 
reglón central esta estrechamente relaCionada 
con el comerCIO exteflor (Importaciones mas 
exportacIones). (CuaCHo 4 16\ Donde SI bien el 
centro es claramente el mayor concentrador 
(debido f'n gran medida a que este comercIO se 
contabiliza por empresa mas que por planta 
productiva, yen el Dlstflto Federal se Concentran 
las matrices) (Cuadro ..¡ 17). redUJO su 
partiCipaCión y el numero de actiVidades en que 
se especializa En tanto que sobre todo las 
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regiones frontera norte y centro-norte reforzaron 
su particIpación y especialización. 

Tratando de sintetizar estos 
resultados, se puede observar que regionalmente 
el centro del país continua siendo el mayor 
concentrador de la actiVIdad industrial nacIOnal, 
sin embargo esla decreciendo paulatinamente. 
Asimismo, que este proceso esta favoreciendo 
sobre todo a las regiones norte~as. 

Por otra parte, que las actividades 
industriales se están desarrollando con 
dinamismos y potencialidades diferenciales ante 
un entorno de apertura económica, sIendo 
favorecidas las actividades quimicas y de 
productos metálicas, en las que tiene pocas 
posibilidades de desarrollo el centro del pals 
Adicionalmente, al interior de cada región se esta 
desconcentrando la industria. Lo que refuerza el 
planteamiento de la creciente pérdida de 
relevancia que representan las grandes 
concentraciones industriales surgidas a partir del 
modelo sustitutivo de importaciones. Al 
interior de la región central del pals se muestra 
también una gran Concentración territorial que, 
no obstante, tiende hacia su decremento (Cuadro 
4.18). La participación del Distrito Federal y del 
Estado de México, [as mayores concentradoras, 
retrocedió sustancialmente en beneficio de 
Morelos e Hidalgo, las cuales alcanzaron los 
niveres mas altos de productividad, ganancias e 
inversión, (Cuadro 4.19). 

Ante esto, es probable que el futuro 
industrial del centro del pals parece dirigirse en 
general hacia un retroceso, debido 
principalmente a la conjunción de dos procesos: 
agotamiento del modelo de desarrollo que lo 
sustento y a las dificultades para adecuarse al 
nuevo. Esta situación no solo lo afectará con 
respecto a las demás reglones, sino incluso a su 
intenor. 

En el primer nivel de comparación, las 
regiones que presentaran mejores opciones de 
desarrollo ante un mercado abierto son las del 
norte. Sin embargo este proceso muestra 
particularidades debido a que las principales 
beneficiadas no seguirán siendo las grandes 
industriales industriales sino localIdades con 
desarrollo industrial mas o menos reciente, como 
Chihuahua, Cd. Juárez, Aguascalientes, Sa1tillo
Ramos Arizpe y Hermoslllo. entre olras 

Lo anterior supone que estas 
localidades constituyen las que presentan 
mejores condiciones para desarrollar procesos 
posfordistas debido a sus ventajas haCIa la 
producción flexible. como escasa tradición 
fordista, relaciones laborales flexibles, estrecha 
relación terminales-p(oveeoUlas, t:ercallia di 
mercado nortea metica no 

IV LA REESTRUCTURACiÓN EN MÉXICO 

En el segundo nivel, las entidades 
rndustrialmente "perdedoras" en el centro del 
país serán principalmente el Dis!rilo Federal y el 
Estado de México. Este planteamIento requiere 
sin embargo algunas precisiones. 

En el Distrito Federal desde hace años 
se esta inhibiendo el establecimiento de nuevas 
empresas e incluso existen programas de 
desconcentración de ramas altamente 
contaminantes. Asimismo, grupos Importantes 
de empresas como la automotnz y la quimica 
llenen proyectos de relocalizadón, lo que Implica 
una retroceso absoluto y relallvo de estas 
actIVIdades, Por otro lado, las relaciones 
laborales en esta entidad resultan 
particularmente conflictiva para reestructurarse 
hacia la flexibilizadón 

En menor medida estos factores 
también afectan a la mdustria de los munIcipios 
conurbados del Estado de México al Distrito 
Federal que representan casi tres cuartas partes 
de la actividad industrial estatal, por lo que es de 
esperarse su retroceso 

En cambio en Toruca, continuan 
desarrollándose importantes proyectos de 
inversión que en parte son producto del 
desplazamiento de las mismas de la ciudad de 
México y en otra parte de proyectos que pretende 
beneficiarse de algunas de las ventajas que 
representa la gran concentración del mercado de 
esta Ciudad. 

Para las otras dudades es difícil 
establecer escenarios, sin embargo es probable 
que tanto Tula, Hgo. como Cuernavaca se 
favorezcan de la salida de empresas qUlmicas de 
la ciudad de MéXICO; Puebla y Cd. Sahagun del 
desarrollo de productos metálicos 

Finalmente. debIdO a los 
requerimientos mas eXigente para las empresas 
que Implican las nuevas formas de trabajo 
fleXibles, particularmente en las relaCiones 
terminal-proveedora, es de esperarse. por un 
lado, que se reforzara ras nuevas InverSiones 
extranjeras que operan como abastecedoras en 
detrimento de las nacionales que previamente 
desempeñaban esta función, lo que supondria 
una reconforrnación de la estructura mdustridl. 
Asimismo, territorialmente se estarán 
desarrollando en torno a estos grupos de 
empresas estrechamente relacionadas entre si 
"nodos productivos" o áreas industriales 
especializadas en torno a productos particulares 
demandados y dominados por empresas 
terminales. prinCipalmente extranjeras En torno 
a las cuales se establecerán relaciones o redes 
con otros "nodos" con capacidad para producir 
en UIl ~nlornu d~ E:conomia abu::rt .. 
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No obstante que esta afirmación 
podría parecer lógica y acorde con las posiciones 
imperantes en los análisIS regionales, es 
conveniente relatIVIzarla, ya que existe una gran 
heterogeneidad en el desarrollo de las distintas 
ramas y empresas industnales y, por tanto, de 
1"" r"I~"'''' .. ,n<, nu" ""f .. ¡., ......... " .... 1 ..... ·t.,.~ ,... ,..' 
temtOrlo 

En síntesis, para México se presenta 
un complejo proceso de reestructuración general 
que abarca a todas las esferas de su vida social 
En el ámbito económico mdustnal y terntoflal. 
sobresale la creciente mtegración haCia el 
exterior, la repnvatlzaclón de la economla y la 
incorporación selectiva de áreas en creciente 
modernización pero con elevados costos 
sociales 

Estos procesos son helerogéneos, 
afectando de manera desigual a las ramas como 
a las unidades productivas Sobresalen y se 
encuentran en mejor posición hacia la 
competencia internacional las ramas química '1 
de productos metálicos, las cuales se encuentran 
fuertemente transnacionalizadas 

En lo que respecta a la reconfiguraCión 
territOrial de estas ramas, como tendenCia 
general el centro del pars está perdiendo 
dinamismo '1 lo están adqUIriendo el norte y el 
centro norte. Pero, esto no Significa para las 
mdustrlas del centro que se este entrando a un 
proceso de desindustrializaclón SinO, más bien. a 
uno de reestructuración producllva con altos 
costos sociales. 

Las estadísticas dispOnibles no 
permiten Idenllflcar procesos de relaCión de las 
actIVIdades rndustrrales entre las distintas 
reglones Sin embargo, tomando tanto los 
planteamientos territonales recientes como los 
resultados sobre la mdustrla automotriz, es de 
esperarse que entre las unidades productivas se 
presenten Incesantes relaciones que trasclenden 
las esferas locales, para Insertarse a niveles 
mlerregionales. naCIOnales e Incluso 
Internacionales 

IV LA REESTRUCTURACiÓN EN MÉXICO 

F?EES mUCTURACION F'RODUCT!V~ y 7LRRlTOR;AL 
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CAPíTULO v. 
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

EN MÉXICO 

Las implicaciones de los procesos de 
globalización económica, de los avances 

tecnológicos en la producción y en los medios de 
comunicación, y de las nuevas formas de 
organización del trabajo -entre otros cambios 
recientes- sobre los espacios regionales y locales 
constituyen temas centrales que requieren ser 
abordados en los análisis territoriales, ya que la 
simple aplicaci6n de modelos o de postulados 
formulados sobre contextos históricos diferentes 
son limitados para comprender las nuevas 
condiciones. 

la globalizaci6n económica. 
específicamente para paises como Canada, 
Estados Unidos (EU) y México, signatarios del 
Tratado de libre Comercio de Norteamerica 
(TlC), que opera desde el primero de enero de 
1994, reviste una particular importancia en las 
relaciones desiguales entre estos paises. En 
Canadá el reciente referendum federal planteaba 
entre otros asuntos si Ouebec continuarla 
incorporado a dicho acuerdo, en EU uno de los 
puntos de campafia lo consliluye el 
refrenda miento o no del mismo por sus 
implicaciones sobre el empleo, inmigración 
producción e incluso narcotráfico; y en México 
anle las crisis social, polltica y económica 
imperantes1 y las posiciones estadounidenses 
proteccionistas sobre atún, acero, transporte, la 
iniciativa 187, etc. se cuestiona la conveniencia o 
no de haber dado este paso integracionista. 

Una de las más importantes 
actividades económicas negociadas en el TlC. y 
que durante este proceso resultaron 
particularmente conflictivas lo fue la industria 
automotriz'. Esto en gran medida es rndicativo 
tanto del peso económico que tiene o;!n cada lino 
de los paises involucrados y entre sus 
intercambios comerciales, como del carácter 
predominantemente transnacional de esta 
industria y la pugna entre corporativos. que 

19904 es un año muy dificil para M8~ieo. el primero 
de enero 8$lana el conflicto indigena en Chiapas. en marzo ~ 
septiembre se realizan asesinalos polilicos, en diciembre s~ 
devalúa la moneda y ¡;e entra a una faSO! de estagfl3cióIl, entre 
oIros problemas aún no resuellos. 
1 La mesa de negociación automotrIZ rue de las 
úllimas en cerrarse soble lodo poi" ellerna de reglas de ollgen 
donde gobiernos y ernpo"eS<ls se enfrascaron en pos,cron~ 

enconlradas. 

V. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 

tienen en los espacIos internacionales su ámbito 
natural de desarrollo El presente capitulo se 
propone reflexionar sobre el actual patrón de 
locahzación de la industria automotriz en México, 
mismo que no puede aprehenderse Sin 
considerar las condicionantes que influyen sobre 
él, como la globalización económica, la 
incorporación de nuevas formas productivas y 
las crisis tanto del tradicional modelo económico 
sustitutivo de Importaciones como del vigente 
modelo de apertura económica También tiene la 
Intención de presentar los patrones de 
localización previos. enfatizando en el inmediato 
anterior, con el objeto de identificar los 
principales cambios sobre los que está 
emergiendo el actual 

El planteamiento central es que con la 
apertura económica y la incorporaci6n de nuevas 
técnicas de producción flexibles se tiende hacia 
la flexibilización de alternativas de localización de 
esta industria. Esta tendencia general no supone 
la existencia de prácticas productivzs 
homogéneas sino la capacIdad de adecuarse a 
gamas amplias de combinaciones en territorios 
que no tienen como condIción necesana [a 
existencia de una fuerte base industrial 

Para lal efecto. está dividido en dos 
apartados. En el pnmero se Indican los patrones 
anterrores de localización de la industria 
automotriz. en el segundo el palrón de 
localizaCión vigente consIderando tanto las 
cuestIones económico-productivas nacionales en 
su relación con el bloque norteamericano. como 
las propIamente lerrtioriaies. 

5.1. LOS PATRONES DE 
LOCALIZA C/ÓN PREVIOS 

La actividad automotriz en México ha 
transitado por distintas fases de localizacIón 

estrechamente relaCionadas con el modelo de 
desarrollo. la polltlc·a económica y la estrategia 
de las empresas. Éstas han tenido como rasgos 
territoriales más evidentes· la elevada 
CO:lcentración en 1.:: Ciudad de MéXICO, en un 
primer momento; la concentración en el centro 
del pais, en uno segundo; ¡ la incorporación de 
nuevos espacios en el norte y centro-norte a la 
fecha como la reestroJcturación de la actividad en 
el centro 

Desde 1 e08 Circularon los primeros 
automotores en t--.~éxICO, Ifatándose de los 
vehiculos Ford -r armados en EU. Para ese 
año existían 215 automóviles, llegando a 
alcanzar la cifra de cos mil para 1916 y más de 
43 mil en 1925, en su mayoria concentrados en 
la CIudad de MéXICO como también los escasos 
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talleres de reparación Desde entonces el 
panorama que nos ofrece esta Industna se ha 
modificado sustancialmente 

5,1,1 La concentración en la ciudad 
de México: de la importación de 
vehículos a la de autopartes 

Con el estableCimiento de un taller de 
ensamble de la Ford en la Ciudad de MéxIco 

en 1925 IniCian las actividades de la Industrra 
automotriz en el pals. Este suceso es exphcable 
por la combinación de varios factores: del lado 
del gobierno mexicano constituyó un medio para 
promover la industrialización y una vla ·técnlca· 
de represión a los trabal adores tranviarios que 
habían enfrentado al propio gobierno. Del lado de 
la empresa, el crecimiento acelerado de la 
demanda mexicana y una estrategia 
expansionista hacia nuevos mercados 3 y, de una 
manera más precisa, los estimulas arancelarios 
y de tranqUIlidad laboral a que se comprometió el 
gobierno mexicano Por otra parte, la localización 
en la Ciudad de MéxIco era obvia por 
encontrarse ahí concentrado el principal mercado 
para la empresa.

4 

La decisión de la Ford seria seguida 
por otras empresas la General Motors se instaló 
en 1935 y Automex en 1938, asl como otras 
siete empresas antes de 1947. todas localizadas 
en la Ciudad de México 5 

Durante este periodo la Industna 
automotriz en México. soportada por empresas 
de capital transnacional o nacional que 
ensamblaban productos extranjeros y con una 
demanda Inlerna de vehículos crecla 

Do acuerdo a Llfschltl (1985 32). la FOld Im,lalo 
plantas au1omolrrces en Argenlrna en 1916 y en BrilSil en 19151 
POI lo qUil. su inverSlon en Mé~lco no constItuyo un hecho 
aislado. sino parle de Uf\il eslralegia e~pansionista 
• Anles de establecorse la Ford. solICito y obh.IVO una 
rabaja del 50<~ del arancol que se le aplICaba poli,) 
Imponaeión de vehiculos ansamblados en callo de impo!1a/ 
panes suellas. esto a su vel raducia costos de transpone y do 
mano de obra POI 011,) pano. la pal laboral ofroeida por el 
presidente en lulllO conllasll1ba con los problemas que la 
empresa en ese momenl0 enfrelllaba en EU Flnalmenla_ con 
baso en elOlrmac.onO$ a pan" da Unlkel (1916). para mltdmdos 
de los velnle la CIudad de MéXIco tenia una poblaCIón supenor ,) 
los 800 mil habttanles. 6% do la poblaclon total naCIonal p<110 
34% do la pobl.1CIOn urbano. y an acelerado creClmlenlO 
~ Entro modiados de los veinte y 1000lretnta nO ~e 11 ... "" 
Icgl,,~rado 01 c:;;IJb~ec.mlenl0 da empres.l& aulomotrices. debido 
POI la cr""s económIca ,mp.ernnte on EU y MéXIco. que po:.pu~o 
proyeclos de InvorSlon. De la& dIal empresas aulomolrices que 
operaball en 1947. lodas ensemblan vehiculos el(\l¡mitlro$ 
sobro lodo eSladounidanses y en menor modlda británICOS V 
fldn.c.uSes. POI Dlra p.a<1a. I\ÓIO;> u.", ellln de. e .... I"IBI 
estadounidense y las reslanlcs slo10 naclOf"la!es Meroce 
alenClón Automel. de capItal nacion .. 1 COn Ircenc,,) do Chry¡.ler 
y qw. haCl3 lo:r. ~e ... "nta es adqu,n"" nn, psi" "111m,, 

V LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 

REr ... THue TURACION PRODUCTIVA ~' TERR,·OHI.1[ 

aceleradamente. tuvo como electos 
macroeconomlCos la creciente Imponanc.a de 
pSla rama en el conjunto de la manufactuIJ pero. 
sobre todo el tuerte dellclt sobre la balanza 
comerCIal del pais 

De acuerdo al Cuadro 5 1 $€ ouedfl 
observar que entre 1965/1950 casI tllpirCO su 
prodUCCión lo que SignifiCÓ que mcremento su 
participación en la mdustrla manufactwera en 
más del doble. mejorandO su pOSICión entre las 
29 ramas claslhcadas. ocupando el lugar 19 en 
1950 el15 en 1962 y ellO en 1965 

la repercuSión mas SignifIcativa de la 
mdustrla automotriZ durante este pellodo fue 
sobre la balanza comercial. debido a su carácter 
emmentemente transnaclonal como a las 
condICiones de expansión del mercado 
mexicano De manera que los ace:erados 
Incrementos del parque vehlcular y la marcada 
dependencia de autopartes del extellor dieron 
como resultado la elevaCión de las IlnportaClones 
automotrices 

Como se mencIOnó la medida t.;lmada 
en los veinte. orientada fundamentalmente haCia 
la oromoclón del establecimiento de 
ensa~bladoras. estimuladas vía exenC.0n de 
Impuestos, Camarena (1981 21). IncldlO sobre el 
mcremento de las ImportaCIOnes autolT'otrtces 
las que. según Salas (1980). representaron en 
1947 el 16% del tolal naCIonal 

Ante esto. el gobierno Implementó otra 
selle de políticas para redUCir fos défiCits de la 
balanza. En Julio de 1947 se elmte un decreto 
que establece cuotas de ImportaCión sobre 
vehiculos termmados y se hace obhgatolla la 
incorporación de ciertas partes naCIonales 
relativamente sencillas En agoslo de 1951. se 
publica airo decreto que además de relll'poner 
cuotas a la ImportaCión mtroduce el con;rol de 
precIos de automotores Nmguna de las dos 
resuelve el problema de la balan2a comere.al 

Según el Censo IndlJSlr\;;I1 de 1960. la 
Industna aulomotrlZ eslaba conformada pr 258 
establecimientos que daban ocupactón a "'as de 
14 mIl personas que generaron un valo' de la 
prodUCCión cercano a los dos mil Illlllol""l.es de 
pesos Predommaba la actividad termIna. sobre 
la de auto partes. concentrando el 56 3 J

.:' del 
personal ocupado y el 866% d!'!1 valo' de la 
prodUCCión de la rama Notandose rila' ~adas 

diferenCias en tanto tamaño de eslableC"lllento 
promediO de ellas. mientras que en la ¡':>'mmal 
era de 403 trabajadores en la de autoca '1.:>S era 
de sólo 26 

Terntorlalmente. (Cuadro E>:::'¡ la 
mdustna automotriZ estaba marcaoa<nente 
concentraaa en la ClUaad el\:! M~~lco sot-.:> lodo 
en lo que respecta a las plantas ternl -'ale::. . 
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esto, derivado tanto del escaso desarrollo de la 
industria de autopartes ·porque 
fundamentalmente los vehiculos se ensamblaban 
con partes importadas-, como porque el mayor 
mercado de consumo de aulomóviles se ubicaba 
en esta ciudad. 

Estos niveles de concentración de la 
industria automotriz eran superiores al promedio 
industrial, lo que es indicativo de que para esas 
fechas la localización de esta industria estaba 
fuertemente condicionada por la existencia de 
economias de aglomeración, expresadas en 
elevados niveles de concentracIón de mercados 
y de condiciones generales de la producción. 
mismos que se encontraban principalmente en 
esta ciudad.' 

5.1.2 la concentración en el centro 
del pais: la integración de la 
producción 

A partir de los sesenta y hasta principios de 
los ochenta la industria automotriz tiene 

cambios sustanciales en varios aspectos: acelera 
notablemente su participación en la industria 
manufacturera, desarrolla una industria de 
autopartes nacional, e incorpora nuevos 
territorios productivos, todo esto con una 
marcada orientación hacia el mercado interno. 

Con base en el Cuadro 5.3 se pueden 
inferir varias cuestiones importantes sobre el 
desarrollo de esta industria: El acelerado 
crecimiento de su PIS esta soportado 
principalmente por el uso intensivo de la mano 
de obra. La importancia del mercado externo es 
poco relevante como fuente de ingresos, 
elevándose coyuntural mente en algunos años 
sobre todo para compensar decrementos del 
mercado interno 

No obstanle que con respecto a 1964 
se redujo al año siguiente de manera Significativa 
la participación de compras del exterior al pasar 
del 74.4% al 54.1% para 1965, a partir de este 
año la tendencia decreciente fue lenta hasta el 
final del periodo, lo que implicó que el fuerte 
dinamismo de esta industria estuviese 
demandando en términos absolutos cantidades 
monetarias crecientes, repercutiendo 
negativamente sobre su balanza comercial. 

En este sentido, la polJlica económica 
gubernamental para enfrentar la balanza 
comercial luvo resultados limitados: si bien el 
decreto de 1962, conocido como de "integración 

Al reSp6cln . .:onsull'" Garza (1985) 

V. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 

de la Industfla automotriz·l . si propICIÓ el 
desarrollo de la industria naCional de autopartes. 
la reducción de las Importaciones no fue 
SignificatIVa, obligando al gobierno a establecer 
olro decreto en octubre de 1972, que tampoco 
tuvo los resultado esperados. Siendo el 
formulado hasla 1977 el que propiciaria via la 
compensación de Importaciones por 
exportaciones condICiones favorables no solo 
para nivelar la balanza comercial SinO sobre todo 
para fomentar las exportacIOnes desde Me)(lco. 

Por si solas eslas medidas SOn 
parciales para incidir sobre el comportamIento de 
la Industria automotnz en MéXICO, requltlendo su 
conjunción con el desempeflo del mercado 
interno y las estrategias de las empresas 
transnaclonales 

Del cuadro antenor se observa el 
acelerado creCimiento de este melcado Por olra 
parte, ante la cada vez más fuerte competencia 
entre las grandes empresas una de las 
estrategIas seguidas por ellas fue la locahzación 
de plantas exportadoras en paises 
SUbdesarrollados, favorecIendo esto a México' 
Combinándose de esta manera una potitica 
gubernamental promotora de las exportaciones 
con la estrategIa de las corporaciones en la 
misma dIrección 

Territortalmente el principal cambiO en 

la industria aulomotflZ durante las decadas de 
lOS sesenta y setenta. es el desarrollo de nuevas 
e importantes inversiones de empresas en 
Ciudades próximas a la de MéXICO Las 
Inversiones mas importantes son 

En Toluca-lerma General Motors, planta de 
motores. Chrysler, complejO de automóviles. 
motores y condensadores, Nissan. planta de 
motores, VAM, planta de motores 
En Cuautltlán Ford, complejO de automóviles 
y motores 
En Cuernavaca Nissan. complejO de 
automÓViles y camiones y motores 
En Puebla' Volkswagen complejO de 
automóviles y camiones y motores 
En Cd Sahagt:1n Dina. completO de 
camiones autobuses y motores 

El impacto de estas nuevas inversiones se 
evidencia en el Cuadro 5.4, de manera que 
durante el periOdO de 1965 a 1980 la 

Tel(lualmenle denomln~do corno -oer.reto que prollibe l.> 
LmpOl1ación dl'l mOlares par" i1ulomoviles V camiones. ~si como 
de conjunlo mecámcos pilra uso o ensamble. 11 Plln" d,,1 10 de 
sepliembre de 196.". (DO. 2S ayoslo 1962) 
, Desde medLados d" los selenla por ",' de I<ls 
mllqLtiladofas de e~ponilción y 11 PilrllI de lo,,; o.:hel1l" ¡'O, me-d .... 
d" planl"S •• uto,nolliCI!"; en,,; .. mbl"dOfas ~ de ""SoIrnbl" 
dedicadros p" .. legmdamll!1Ie hilei,. aSA ",,,rc,,d,, 
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participación de la Región Centro en la mdustna 
automotriZ fue en general conSistente, alrededor 
del 60% de los estableCimientos, 80% del 
personal ocupada y 88% del valor agregado 
siendo ligeramente mayores los ¡ndlces en la 
actividad de ensamble. Sin embargo. al interior 
~~ '- .... ~._" ..... -, . .o_,,. ... ,,.. ... , ........ ,"', ...... ,,, .... ,~ .. ,, ..... 

El Distrito Federal de manera clara pierde 
participaCión hasta menos de la mitad alcanzada 
al inicIo; por otra parte, las entidades 
circunvecinas duplican su peso, sobre todo en lo 
que respecta a la industria terminal 

No obstante que en el decreto de 
1962, por presión de las empresas se eliminó el 
punto relativo a la localizaCión de las plantas 
fuera del valle de MéXICO contenido en el 
proyecto de decreto de 1960, la mayoría de las 
nuevas mverslOnes se realizaron precisamente 
fuera de este valle. ¿Qué propiCIÓ esta deCISión 
de las empresas? Segun Gonzalez lópez (1992). 
la creación de condiciones generales de la 
producción, como autopistas, tendidos de 
energra eléctnca, construcción de gasoductos, 
estimulos de los gobiernos estatales vía terrenos 
e mfraestructura, costos salariales menores y 
una estrategia empresarial de fragmentación de 
las organizaciones sindicales, combinadas con el 
hecho que la producción automotriz se orientaba 
haCia el mercado interno, donde resultaba 
relevante la Ciudad de México, donde además se 
asentaba preponderantemente la base industrial 

El resultado de estos factores propiCIÓ 
que el desarrollo de la 'ndustrla automotrIZ se 
mostrara regionalmente concentrado en el centro 
del pals A este proceso, la mayoría de los 
autores lo consideran como la "pnmera 
desconcentración de la industria automotriz' En 
González López (1992) planteo que consiste en 
la "ampliación de la concentración" de esta 
industria de la ciudad de Méxrco haCia otras 
ciudades circundantes 

Es en este sentido que 
permaneciendo prácticamente inalterable la 
participaCión del centro del país en el mercado 
de consumo automotriz, las modificaCiones en la 
localización de las actiVidades ptOductlvas de la 
rama al intenor de la reglón, obedece a una 
refunclOnallzaclón de Jos espacIos que la 
conforman 

En sínteSIS, este penado de la 
industna automotrIZ en MéXICO demuestra que 
una producción Orientada haCIa el mercado 
Interno priVilegia la elevada concentrac;ón 
regional de la actIVIdad, 'donde los nuevos 
territOriOS Incorporados en la ampliación 

Esto avala el plaoteam¡ento de H,ernau. (,;.11. en el 
&pnt'do que la cOflcentr'<lción con:.hluye ('1 p¡¡t'on ICHllo,,"1 del 
peflodo de $usbtución do las ,mportaclooe:; 
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combman, por un lado, la tendencia haCia la 
homogeneización de las economías externas, 
como vías de comUnicaCión y disponibilidad de 
Infraestructura y, por el otro, la diferenCiaCión de 
condiCiones internas de las empresas, como 
salariOS y relaCiones laborales Por tanto, a! 
,nvull,Ldr;,e el modelo de aesdrrotlo y las 
condiCiones de producción en las empresas, los 
factores de localización tienen a reajustarse, 
privilegiando a nuevos territorios y propiciando 
modificaciones en Jos anteriormente soportaban 
esta actividad Industrial 

5.2. LOS NUEVOS TERRITORIOS 

Desde los setenta está emergiendo un nuevo 
patrón de localización de la industria 

automotnz en México, consistente en la 
Incorporación de nuevos terntonos automotrices 
en el norte y la reestructuración de Jos 
precedentes El contexto de este patrón \lene 
como rasgos generales: la mserción estructural 
de la industria automotriz al mercado 
norteamericano y la incorporación de procesos 
productivos fleXibles y altamente tecno!oglzados, 
en un amplio abaniCO de combinaciones y 
heterogeneidades 

5.2.1 La inserción estructural al 
mercado norteamericano 

La InserCión de México como productor para el 
mercado externo micla en los setenta, aunque 

no de una manera predominante, lo cual si 
alcanzara hasta los noventa. Desde entonces a 
la fecha, pueden distingUIrse tres trayectoflas y 
tres fases básicas haCia tal direCCión que se van 
sobreponiendo sucesivamente y combmando 
hasta dar forma a la Inserción estructural de la 
industria automotnz en México con 
Norteaménca 

la primera trayectoria, desde la 
primera mitad de la década de los setenta, está 
soportada pnnclpalmente por las plantas 
maqUlladoras de exportación (IME) 

la segunda, que abarca desde micloS 
de los ochenta, se sustenta pnncipalmente en las 
nuevas inverSiones realizadas por las empresas 
ensambladoras a finales de los setenta. 
destinadas predominantemente haCia la 
exportación 

la tercera, en Jos noventa, con la 
formalizaCión de! TlC, México se constituye en 
espacio productIVo aclLvo para la e-.:portaClón al 
que se Incorporan nuevos competidores tanto 
ensambladores como de autopartes Por otra 

104 



SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ 

parte, anle la crisis imperante, el papel de las 
exportaciones es sustancial en el desempel'lo 
global de la rama. 

Por el predominio de empresas 
transnacionales, sobre todo estadounidenses, el 
desarrollo de la industria automotriz en México 
esta fuertemente marcado por las estrategias 
diseñadas por estos corporativos. 

En este sentido, segün Carrillo (1993: 
479 y 480), desde los sesenta la industria 
automotriz de EU se encuentra en un proceso de 
cambio derivado de la competencia 
internacional, sobre todo asiatica, afectando de 
diversas maneras a las empresas en México. 

Donde, la primera gran transformación 
consistió en la segmentación de los procesos 
produclivos y el traslado de plantas intensivas de 
mano de obra hacia paIses de bajos salarios 
relativos, particularmente hacia México. Esto, 
interpretado como una nueva dIvisión 
internacional del trabajo, tratandose de una 
producción compartida por ambos paises, en 
donde a México le tocaba el papel de suministrar 
mano de obra barata, y a EU desarrollar los 
procesos con mayor tecnología. 

La segunda, ante la incorporación en 
EU de nuevas tecnologias en los procesos de 
producción, en los sistemas de información y en 
la gestión de la mano de obra, basados en 
técnicas como ·control tolal de la calidad" (TOe) 
y "juslo a tiempo' (JIT). Esto propició una 
producción integrada, donde tanto en EU como 
en México se produce con alta tecnologla y con 
los mismos conceptos modernos de organización 
y trabajo. Esta nueva caracterlstica, si bien se 
expresa inicialmente en las filiales de los 
corporativos, trasciende hacia otras empresas de 
capital nacional, a fin de que puedan 
incorporarse a la red de provedurfa de las 
primeras. 

Trayectoria 1: La inserción segmentada por 
medio de las maquiladoras de exportación 

De esta manera, la primera trayectoria hacia la 
integración de la industria automotriZ en México 
con la de EU corresponde a la desarrollada por 
medio de la industria maquiladora de 
exportación. Como señala Carrillo (19861), 
frecuentemente existen en la literatura sobre la 
industria automotriz en México imprecisiones en 
cuanto al origen de su proceso de 
reestructuracIón reciente, pnvileglandose el imclO 
de los ochenta al tener como referencia el 
arranque de las plantas de General Motors y 
Chrysler en Ramos Arizpe, Coah Desde esta 
perspectiva se flende a ~qujparar .3 la industria 
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automotriz terminal con el conlunlo de la rama, 
dejando de lado otras subramas que la 
componen como la ¡ME. 

El Programa Maquilador iniCia en 
1965, teniendo como objetivo promover el 
empleo industrial sustituyendo la pérdida de 
demanda de mano de obra mexicana en EU ante 
la cancelación del Programa de Braceros 10. Las 
principales características del Programa 
Maquilador son: su inserción al mercado 
estadounidense y por tanto :su escasa integración 
con la industria nacional Esta situación fue 
incluso promovida por los propios términos del 
Programa, que facilitaba la importación de 
Insumos y malerias primas y promovla la 
exportación de los productos' Ritmos de 
crecimiento ascendentes y vinculados con la 
dinámica del mercado nacional: Elevada 
concentración de este tipo de plantas en la 
frontera norte, lo que también era una condiCión 
establecida en el Programa; y el predominiO 
inicial de actividades intensivas en mano de obra 
y poco desarrolladas tecnológicamente. 

Inicialmente. las principales 
maquiladoras se concentraban en las actividades 
de prOducción de prendas de vestir y de articulos 
eh!ctricos, siendo hasta mediados de los setenta 
que empiezan a instalarse plantas automotrices, 
dedicadas sobre todo a arneses, sellos para 
motor, baledas y rines. A ralz de la inversión de 
las Ires grandes, sobre todo GMC, ver Camilo 
(1990), en este segmento se incrementaron 
sustancialmente los establecimientos 
maquiladores automotrices, hasta constitUIrse en 
uno de los mas importantes. 

La IME ha tenido crecimientos 
consistentes. Mientras para 1980 daba 
ocupación a casi 120 mil personas, para 1995 
alcanzó los 620 mil. En el (CUADRO 5.5) se 
puede observar tanto la significativa aunque 
decreciente concentraciór. de la ¡ME en la 
fronlera norte, como la participaCión de la 
mdustria automotriz en este tipo de manufaclura 
que, hacia 1980 ocupaba a más de siete mil 
personas y para 1995 a cerca de 140 mIl 

Segun Carrillo y Hualde (1997). 
recientemente se esta desarrollando un nuevo 
tipo de industria maquilad ora en el pals, la cual 

.. Como se/lalan Carrillo V Hernándcl. (1985), en '9~2 
se 8$lablece el Primef Acuerdo Internacional de Trabajadores 
Ml9ralOfios enlre Me"ico y fU, conoc::odo como Programa de 
Braceros. cancelado poi" el gobierno esladounidense en 1965 
En 8$Ie a/lo. al 90bierno me"icano planleO una flOIihea de 
noduslrialiLaclOn da la f,onlera "o"a baJo al nombre de 
Programa de Ap,ovechamienlo dflla M,mo de Obra Sob'intfl a 
lo Largo de la Fronlflra con Eslados Unidos. conocido como 
PlO9f3ma da Industrialll.ación Fronteriza. a pa"i, del c,,~1 , ... 
mstalan las primeras maquiladoras en 1966. Por alal8(;IO Ulble 
este I.po de IIodu:.ui .. ,. ",,,,Id ¡"ti", .. a,m,;; M3q¡:il~dor. m,slI1o q~e 
e.pliC,I¡oroonte opera desde 1912 

105 



SERGI~ ~!?_NZ_AU~Z L"Ó'-'PE"'Z'----__ 

denominan como de 'tercera generación", y 
conSiste en el desarrollo de mvestlgaclón y 
desarrollo, con tecnologia de punta y 
demandante de mano de obra altamente 
calificada, así como parte integrante de una 
divIsión de la General Motors. Delohl 

Trayectoria 2: La orientación de 
ensambladoras hacia el mercado externo 

SI bien desde principios de los sesenta las 
empresas terminales de la mdustrla automotriZ 
instalada en MéxIco ya realizaba exportaCiones, 
éstas tenlan una participación marginal y eran 
básicamente de motores y de automotores a 
Europa y América Latina, González López 
(1992) En el caso del primer IIpo, debido a que 
la exigencia de Integración nacional del gobierno 
mexicano hacia las ensambladoras incidiÓ sobre 
todo en la producción de motores, éstos fueron el 
medio por el cual estas empresas nivelaban sus 
balanzas comerciales. En el segundo, 
fundamentalmente las empresas no 
estadounidenses fueron las promotoraS, en lo 
que respecta a Volkswagen las exportaciones 
fueron coyunturales, mientras que para Nlssan 
derivaban de una estrategia hacia el mercado 
latinoamericano teniendo como pnncipat base 
productiva a MéxIco Sm embargo es hasta 
fmales de los setenta que se observa un cambio 
estratégico sobre el papel que desempeñaría 
para la industria automotriz el mercado externo 
como base exportadora, cuando las 
ensambladoras estadounidenses mlclan fuertes 
proyectos de inversión en nuevas plantas 
orientadas principalmente hacia la exportación, 
que cristalizan en la primera mitad de los 
ochenta Tal es el caso de Ford,Mazda en 
Hermoslllo, Ford en Chihuahua, Chrysler en 
Saltlllo, General Motors en Ramos Aflzpe y 
Chihuahua. Asimismo, Nissan en Aguascalientes 
y Volkswagen en Puebla 

Por su parte. el segmento de 
autopartes caracterizado por estar conformado 
por empresas de escaso tamaño, mínima 
inverSión en maqulnafla y equipo y uso mtenslvo 
de la mano de obra, a la vez que onentado haCia 
el mercado internc y localizado dispersa mente en 
el terrttorlo nacional Ante la reestructuración de 
la Industna automotriz sobre todo del lado de la 
creciente otlentaclón haCia el exterior. los 
subsegmentos qu~ la conforman \lenden a ser 
creclentemente distingUibles entre si, 
sobresaliendo como formas prinCipales las 
empresas Independientes Orientadas hacia el 
IIIt~fl.'ddo mlerllO (equipo oliglllal peto sobre todo 
de reposrCIÓn). las empresas que forman parte 
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de Importantes corporallvos naCionales de 
grandes dimenSiones y con capaCidad para 
Orientarse t<'lnto haCia el mercado Interno como 
externo, y las empresas de autopartes Integradas 
a las grandes empresas automotrices 
transnacronales 

La inserCión de la Industna aulomOlnz 
al mercado norteamericano consiste en la 
espeCialización en la prodUCCión de automóviles 
y motores, fue producto de la combm<!clÓn de 
factores tanto Internos como externos que 
llevaron a la convergencia de Intereses del 
gobierno mexicano con las empresas 
transnaclonales 

El gobierno mexicano ante el 
creciente déficit de la balanza comercial de la 
industrra automotriz y el peso de ella sobre el 
conjunto del pa/s. cambiO de estrategia haCia la 
rama. de intentar compensar las ImportaCIOnes 
pasó a la promoCión de las exportaciones 

Las prinCipales empresas que 
Invirtieron para la exportación fueron las 
estadounidenses, como un mecanismo de ser 
competitivos ante la fuerza adqUirida por las 
empresas no norteamencanas. sobre todo 
asiáticas, en su propio mercado 

En González López (1994). se plantea 
que a nivel de los prinCipales bloques regionales 
automotrices se presentan Importantes 
diferencias entre ellos El bloque aSiátiCO, 
dommado por las empresas japonesas. llene 
gran dinamismo. cuenta con una capaCidad 
productiva sufiCIente para satisfacer su mercado 
Interno y está fuertemente Orientado haCia el 
mercado externo, el bloque europeo. con 
predominio alemán, es menos dlnamlCO y la 
demanda interna es abastecida por los distintos 
paises que lo mtegran, por su pane. el bloque 
norteamencano, marcadamente d"mmado por 
tas empresas estadounidenses, carece de la 
capaCidad productiva necesaria para satisfacer 
su demanda mtema y es escasamente 
exportador, a la vez que es junto con el bloque 
europeo donde se presenta el mayor numero de 
transplantes de otras reglones 

En sínteSIS, este bloque es 
comparativamente el menos Integrado lo que se 
traduce para las empresas estadounidenses en 
una desventaja pero tamblen en un mercado 
potenCial atractIVo para abastecerlo desde una 
perspectiva regional, en la que MéXICO se 
convierte en una plataforma Idónea para la 
exportación haCia norteameflca 

De acuerdo a Ramirez (1995 31). los 
prinCipales motivos de las armadoras para 
Invertir en MéXICO fueron. el deseo de montar una 
base exportadora 
competlhvamente en 

para 
el 

penetrar 
mercado 
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estadounidense; la necesidad de reforzar su 
posicIón en el mercado nacional; y localizar un 
lugar en el cual se invierta sÓlo para exportar. 

Originalmente, la estrategia de las 
empresas fue la creación de dos polos 
productivos distinguibles entre si: plantas 
orientadas hacia la exportación, principalmente 
de nueva creación, y la orientación de las plantas 
ya existentes hacia el mercado interno, Esta 
estrategia era compatible con el elevado 
crecimiento económico de México que hacia 
rentables este modelo de operación Sin 
embargo la crisis de los ochenta promovió su 
readecuación, consistente en la implementación 
en la mayorla de las plantas de estrategias 
tendientes a mejorar la calidad y productividad 
con el objeto de elevar sus niveJes de 
exportación, o bien, la puesta en operación de 
pollticas minimizadoras de costos y en deterioro 
de las condiciones laborales, llevando incluso en 
casos como RenauJt y Vehlculos Automotores 
Mexicanos hacia el cierre de sus actividades 

Trayectoria 3: La integración formal y los 
nuevos competidores 

El TLC constituye el mecanismo normativo más 
acabado de inserción de la industria automotriz 
en México hacia norteamérica. Entre sus 
objetiVOs formales destacan la eliminación de 
obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
transfronteriza de bienes y servicios entre los 
territorios de las partes y aumentar 
sustancialmente las oportunidades de inversión 
entre ellas, Secofi (1992) Por lo menos en lo que 
respecta a la industria automotriZ, el objetivo real 
es constituir un bloque productivo-comercial que 
eficientice los flUJOS de las empresas 
estadounidenses y restrinja las operacIones de 
las empresas no norteamericanas. 

SI se tiene presente que la mdustna 
automotriz es una rama preponderantemente 
transnacionalizada, en lo general se podria haber 
esperado que las negociaciones de ella no 
fuesen conflictivas, tal como lo fue, al propiciar el 
acuerdo mayor claridad en ros intercambios 
internacionales. Por otra parte, donde sI 
pareelan factibles complicaciones era del lado de 
los trabajadores al estar sujetos a mayor 
competencia entre ellos, 11) cual se presentó 
sobre todo del lado de los canadIenses y 
estadounidenses 

Una pnmera explicación es la 
conformación de bloques automotrices 
regionales en el que el norteamericano es el 
menos Integrado La otra. es la fuerte 
competencia Interna de las empresas japonesas 
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Esta pugna se plasmó en el tema de las reglas 
de ongen, SIendo flnaimente altas las acordadas 
pero, en lugar de restar competencia a las 
empresas no norteamericanas propiCIÓ, para el 
caso de México, el reforzamiento de sus 
inversiones. Adicional a esto, para finales de los 
ochenta y principios de los noventa el mercado 
mexicano se encontraba en una fase expansiva y 
el gobierno implementó una política 
desregulativa hacia la Inversión extranjera 

Entre EU y Canadá ya existian 
acuerdos en materia automotriz el Autopac en 
1962 y el Acuerdo de Libre ComerCIO entre 
ambos paises en 1990 La partIcipación de 
MéXICO en el nuevo acuerdo no supuso 
modificaciones sustantIvas de lo acordado entre 
EU y Canadá, salvo en las reglas de origen que 
constituyeron el punto más álgido en las 
negociaciones. Para México, el TLCAN si implicó 
modificaciones en las disposiciones que reglan la 
operación de las empresas automotnces sobre 
todo en materia de inversión extranjera abriendo 
segmentos automotrices restringidos a la 
Inversión publica. 

De esta manera se refuerza la 
transnacionalización de la industria automotriz en 
MéXICO por diferentes vías: la privatIzación de 
empresas para estatales a partir de fmales de los 
ochenta con la entrada en estos segmentos del 
capItal privado (naCIOnal y extranjero) tI, las 
alianzas estratégicas con empresas extranjeras. 

Después de décadas en que no se 
habian incorporado nuevos competidores 
automotrices en el pais, se da un auge de ellos. 
en el segmento de automóviles Mercedes Benz, 
BMW y Honda. en el de autobu'Eies Mercedes 
Benz, y en el camIOnes y tractocamlones. 
Scanla, 81ue Star y Volvo 

Otra via segUida se da en el segmento 
de auto partes, donde para elevar los nIveles de 
Integración regional y para mejorar los de calidad 
acordes con las nuevas prácticas productivas, 
promovidas por empresas ensambladoras 
Ingresan al país una gama importante de 
empresas de auto partes, que tIenen como 
ejemplo mas acabado el de alrededor de veinte 
empre'Eias en torno A 13 planta de Volkswagen en 
Puebla 

Sobresal" en <,~tiJ sentido I<>~ C.l~OS dI! I~ 

P"",1I1ZaelÓn del Grupo D,~" (que 'nehna " tllllprllSa,; de 
~ulobuses. e."monas, mOI'-'tl' y plast,eusl "oq",,,da poi el 
grupO lne .. "ano ConsorCIO;:; la pan'C'IMelon ,n_'roril:m .. d" 
Daimler eenz IIn la ern¡-'~$" Fabrica de AUh)I'llnsponM 
Me"cana, la entrada de ~,,,"as 1I1nl""&"5 ,¡I $"!J.nenlo de 
aulobuses y tr"Clocam¡one~ _','1110 Volvo. Slu~ S"" ~ Sean,,, 
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5.3 REESTRUCTURACIÓN 
PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

os cambios macroeconórnlcoS de la industria 
~ ... ~-::~";:: :' .... ~~ -:-;--~-:;!.:~ ¡..,-- .. :.~ j,: 

reestructuración de las unIdades productivas y 
por tanto los espacIos en que se desarrollan 
sufren una readecuaclón los planteamientos 
generales en lo productIVO consisten en que, 
para poder Insertarse las empresas en un 
contexto de globalizaclón, se da una 
incorporación ampliada de practicas Justo a 
tiempo y de control total de la calidad, y, en lo 
territonal, que en México los espacIos 
·ganadores· son el norte y centro-norte en tanto 
tos • perdedores- el centro 

El planteamiento que sustenta este 
trabajO es que las nuevas prácticas productivas 
en la Industna automotriZ, SI bien tienden hacia el 
JIT y el TOC, siguen trayectorias diferenciables y 
se materializan en combinaciones multiformes 
ASimismo que, terntoflalmente, exceptuando el 
Distrito Federal, no se puede habl(!;r de regiones 
ganadoras y perdedoras sino mas bien de 
flexibi!Tzaclon de opciones de localizaCión Para 
tal efecto, este apartado esta diVidido en 
procesos de reestructuraCión al mtellor de las 
unidades productivas y de los patrones de 
localizaCión de la prodUCCión 

5.3.1 Reestructuración de las 
unidades productivas 

Desde finales de los setenta se esta n 
modificando las prácllcas productivas al 

Inteflor de las empresas en MéXICO, en un 
prinCipio con caracter exploratoflo y parcial y a 
fechas más recientes tendiendo a ser Integrales 

Estos procesos se derivan de 
estrategias de las empresas diseñadas por sus 
matflces, como eXigenCia de las ensambladoras 
haCia las autopartlstas o bien como 
requerimientos que Impone el mercado para ser 
competitivos Indistintamente de cualqUiera de 
las pOSibilidades señaladas, la fuente primera 
que motiva haCia esos cambiOS se encuentra 
predommantemente en los planteamientos 
Japoneses de la cahdad total y en los resultados 
que han tenido su Implementaclon Por tanto 
deflvaban haCia el problema del gradO de 
transleflbllidad de conceptos, estrategias y 
tecnologias sobre SituaCiones locales 

En el caso de 10$ empresas 
automotr'ces, la reestructuraCión de '::JS procesos 
productIVOS demuestrd una gran t,,;:teroyenelddd 
que no es coyurtural sino esiruCl .... dl, deb''':a 
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tanto a la diverSidad de estrategl3s de las 
propla<; pmprpc;ac; como a la historia diversa de 
las plantas donde se ha mtentado oper~~las y de 
las muy especificas condiCIOnes locales 

Ramlrez /19951 V Ramírel 
Gonzalez-Aréchlga (1993) son los mejores 
trabajOS que contrastan las estrategias de 
distintas empresas automotrices en el país Entre 
las conclUSiones que plantean las pnnclpales 
son eXiste una relaCión positiva entre el grado de 
automatización y la o'lentación a exportar, entre 
mayor es el nivel de automatización mayor el uso 
de tecnologías suaves, los requerimientos 
loca Clona les claves Impuestos por las firmas 
otlentadas haCia la exportación a sus 
proveedores son conflabrlidad, cooperaCión, 
tiempo de entrega y calidad, para explicar la 
InteraCCión entre pro\leedor y manufacturero se 
reqUieren analizar a profundidad productos, 
firmas y origen del capital, la adopCión del 
JITITQC por parte de las empresas mexicanas 
es, en términos generales un proceso mcompleto 
que tiene los mayores avances en las flhales de 
ET que mantienen un comercio Intrafirma muy 
denso, debido a que ahí imperan esquemas de 
buyer con/rol 

Otra sene de estudiOS sobre empresas 
automotrices en particular coinCiden en lo 
general con los planteamientos antenores 
Camilo (1993), después de analizar las plantas 
de Ford en Hermoslllo, Cuautltlán y Favesa-San 
Lorenzo en Ciudad Juárez, concluye entre otras 
cuestiones que en las tres o;e incorporan 
InnovaCiones tecnológicas en el proceso de 
prodUCCión resultando diferenCial el alcance de la 
flexibilidad, las diversas estrategias de 
adaptaCión de tecnologia y fleXibilidad estan 
aSOCiadas con transformaCiones en la 
calificaCión del trabajO 

Sandoval (1995), para el caso de la 
Ford herrnosllIo, plantea que es un ejemplo de 
fleXIbilidad funCional donde se combina la alta 
tecnología y producclon de calidad Internacional 
con relaCIOnes de trabajO mesta bies y un 
SindIcato progresivamente debilitado. 
constituyéndose en una tendenCia de eslrateglas 
que combinan formas culturales de trabajO 
Japonés, norteamericano y meXicano, sobre ta 
base de una mayor homogeneizacIón tecnológica 
y de organizaCión del trabajO 

Garc!a y Herrera (1995), después de 
analizar la planta de Renault en Gómez Palaco 
Durango, concluyen que la política de gestión de 
la fuerza de trabajO de la empresa tendiente 

'1 Pa"l r""I,:;¡~J" 1.1" 1'~1'.11'·:l'" ""1',, d1e'er" 
empresas auIOrl',O!"Cf',,\ en MeXICO. consulta' Bilque (1959' 
GOnZ.1i¡¡: \1994 \995) RamlllU (1~95t y R.:Jrmrl'l V Gon¿ó': 
Arech'ga (1993) 

108 



SERGIO GONZALEZ LÓPEZ 

hacia la implicación del trabajador, se desprende 
de la necesidad de optimizar los procesos 
productivos y es un rasgo básico de calificación 
que imponen las pOliticas de gestión 
participativas. 

Comparando los planteamientos de 
González y Villa (1995 y 1996), que abordan las 
plantas de motores de Nissan y General Molors 
en la zona de Toluca, se puede concluir que no 
obstante que ambas implementan estrategias de 
modernización orientadas hacia la calidad lolal 
los resultados son diferencia bIes segun los 
instrumentos aplicados, el nivel tecnológico, el 
tipo de producto y el grado de implicación de la 
fuerza de trabajo. 

5.3.2 Reestructuración del patrón de 
localización de la producción 

Los cambios productivos senalados a nivel 
macro y al interior de las empresas. suponen 

un replanteamiento estratégico de localización de 
la industria automotriz en México desde los 
ochenta, constituyendo un nuevo patrón 
territOrial, que tiene como pnnclpales 
caracterfsticas' la incorporación de nuevos 
territorios en el centro-norte y norte, la 
reestructuración de las plantas en el centro, y la 
constitución de nodos y redes productivas. En 
sintesis, las oportunidades de 'nversión 
automotriz se nexibilizan terntorialmente 
dependiendo de la base industrial que las 
soportan, pero sobre todo de la capaCidad local 
para implementar procesos productiVOs acordes 
con los conceptos productivos de JIT y TOC, lo 
cual puede lograrse indistintamente de la 
localización geogratlca de las plantas. no 
obstante que eXiste una tendenCia haCia 
privilegiar los nuevos territorios 

Desde 10S ochenta se han 
materializado importantes proyectos de InVerSIÓr 
de la industria automotnz que muestrai"1 
particularidades sectoriales y territoriales 
distinguiéndose CinCO tendenclas,{Cua::lro 56 Y 
Plano 2)' 

Inversiones de empresas estadounidenses en 
nuevas plantas de motore~ v automóviles 
para exportación en entidades del norte 
Reestructuración y/o nuevas inverSiones er 
plantas preexist~ntes. sobre ¡odo Co: 
Volkswagen en Puebla y de Chrysler Genera' 
Motors, Mercedes Benz y N¡ssan en la zona 
de Toluca 
Nuevas Inversiones de Nissan en el complejO 
de motores, componentes y automóv¡les de 
Nlssan en Aguascalientes 

V LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN t/.=XICO 
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Incorporación de nuevas empresas en 
segmentos anteriormente dominados por el 
gobierno y capital nacional como autobuses y 
Iractocamiones para abastecer sobre todo al 
mercado interno, en tal sentido Mercedes 
8enz, VOlvo, Scania. 81ue 8irth. O en la 
producción de automóviles de lUJO. como 
Mercedes Benz, BMW y Honda. Estos 
proyectos muestran una gran diversidad de 
localizaciones. 
Inversiones sustitutivas de plantas 
ensambladoras localizadas en el Distnto 
Federal, como General Motors en 5ilao 13 y 
Chrysler en Saltillo. 

A las anteriores, podría agregarse otra que aun 
está en ciernes, el hecho que en la zona de 
Toluca durante los ultimos años se han Instalado 
plantas de ingenleria y disel"io de General Motors 
y NI$san, con lo que se estarían conjuntando 
actiVidades de prodUCCión con las de 
Investigación, siendo necesario para confirmarla 
el reatizar análisis a mayor profundidad. 

Por otra parte, considerando 
estadistlca s agregadas a nivel de Entidad 
Federativa, y tomando en cuenta que la actiVIdad 
automotriZ se encuentra localizada sobre todo en 
las Ciudades capital de ellas, lo que supone que 
abarca espacios muy especificas, asimismo que 
de las estadísticas censales no es posible 
obtener Información a nivel de empresa, el 
panorama que se nos presenta en términos 
generales es 

Entre 1980-1993 las entidades del centro del 
paísu retrocedieron los niveles de 
concentración de la Industria automotriz, 
pasando de cerca del 90% a alrededor del 
66% del valor agregado. El comportamiento 
al Interior es desigual, mostrándose los 
prinCipales retrocesos en el Distrito Federal, 
Hidalgo y Puebla Para el pnmer caso debido 
a un proceso de desindustrializaclón 
generalizado: para el segundo, por las fuertes 
perdidas y reestructuración del Grupo Dlna, 
debIdo tanto a la pérdIda de mercado como a 
la reprlvatización de la empresa. y, en lo que 
respecta al tercero, adicionalmente por las 
pugnas sindicales al interior de la empresa 
Volkswagen 
La escasa actIVidad automotriz que para 
HJaO ::c dcs3rro!laba en otra!:: entidades se 

Enue .. ne(O·j"lio de 199ti. las ex¡>or1,lcione5 de esla 
plilnla fue,on por 2.200 mdd. qU6 represenlan el 70'11. del 101al 
del eS"ldO de Guanajuato y conlrrbuyQ a que esla Entidad se 
constituyera en la sex1a más exportado/a del PiJis. a rilmos que 
IlIplicaron el promedio nac,onal. El fmanciero. 1S agoslo 1996. 
" Como Región Cenlro se con$ide .... al Distnto federal 
y los estados rt(l H,dalgo. México, Molelos. Puebla V Que,ela,o 
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encontraba dispersa en Nuevo León 
(auto partes y terminal). Jalisco (autopartes) 
Sin aloa (terminal) y Coa hUila (autopartes). 
alrededor del 7% del valor agregada en su 
conjunto En estas entidades el capital 
automotriZ era de ollgen nacloflOl 

Para precisar este panorama, se 
presentan en los Cuadros 57 Y 5 8 algunas de 
las principales caraclerlsllcas de la industria 
automotriz en el centro del pals y en las 
entidades donde se están desarrollando los 
nuevos proyectos de inverSión 

De acuerdo al primero de estos 
cuadros se puede observar que en el Centro 
predomina una Importante base Industrtal. que 
es mayor aún en lo que respecta a la Industria 
automotriz en particular, lo que InCide que en 
todas las entidades se de una especialización de 
esta rama. No obstante la especialidad y 
concentración tienden a retroceder 
marcadamente 

Por otra parte. SI bien en los ochenta 
predominaban salarios superiores al promediO 
nacIOnal en la rama, éstos también retroceden 
En 10 que respecta a la productividad de la mano 
de obra se notan comportamientos 
heterogéneos. Siendo Inversos al costo de la 
mano de obra en el Distrito Federal e Hidalgo, y 
en la misma direCCión en Puebla y Querelaro 

En lo que respecta a las entidades 
donde se están desarrollando las nuevas 
inversIOnes automotrices y que. se presenta 
relación funcional y proximidad geográfica entre 
vanas de ellas, en una misma zona 
Aguascalientes, Guanajuato y San LUIs Potosi, 
en otra, Coahuíla. Durango, Nuevo León y 
Tamaullpas. y relativamente independientes 
Sonora y Chihuahua, del Cuadro 58 se 
desprenden las siguientes consideraciones 

Para 1980, a excepción de Nuevo León y 
CoahUlla, en el conjunto de las entidades 
eXlstia una escasa base industrtal, tendiendo 
a Incrementarse para 1993 
Salvo Nuevo León, ninguna entidad 
concentraba Industna automotriZ en 1980. y 
para el mismo afio lampoco se espeCializaba 
en esta rama 
Para 1993 el panorama es aIro, ya que todas 
tienden hacia una fuerte dinámica de 
especializaCión automotnz, exceptuando a 
Nuevo León 
En su conjunto. eslas entidades eran y 
permanecen como de bajO costo de la mano 
de obra relallva y de escasa productividad, 
mostrando cambios s610 en Aguascahentes 
Ourango y Sonofd donde c;p destlrror.aron 
Importantes tnvero;,ones con tecnorogia 

V LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO 

modernd de Nlssa., Renault y FOld/Mazda. 
resoect,vamente 

ConSiderando de manera agrupada a las 
entidades anteriores resalta que 

La zona noresle (Nuevo León. Durango, 
Coahulla y Tamaultpas) Incremenló 
sustanCialmente su partiCipaCión en la 
Industria automotriZ, del 64% en 1980 al 
166% en 1993 Teniendo como núcleo 
IniCial de la actIVidad a la Ciudad de 
Monterrey. contrtbuyendo a desarrollar un eje 
productiVO con SaltlHo-Ramos Artzpe, 
Coahulla. y en menor medida con GómElz 
PalacIo Durango Como lo señalan Agudar 
(1994) Y Ramirez y Gonzalez-Aréchlga 
(1993) la tradICión mdustnal de Monterrey en 
las actIVidades rnetalmecánlcas ha 
contribuido a desarrollar un productIVO y 
confiable abastecedor de partes de motor y 
transmiSiones automolnces. aprovechado por 
las nuevas inverSiones de General Motors, 
Chrys\er y Renault entre otras 
La zona centro-norte (Aguascallentes. San 
LUIS Potosi y Guanajuato). práctIcamente era 
un greell/¡elds Induslflale~ y autol11otnces, 
con una escasa base industrial, baJOS niveles 
salartales y mínima actiVidad au:omotflz. 
Siendo ésta para 1960 del O 2% Para 1993 
se denotan cambiOS adqulflendo 
Aguascalienles 15 y San LUIS Potosi con fuerte 
dinamismo una ,mportante especlal¡dad en 
esta rama. 10 cual para entonces no se 
presentaba para Guanajuato donde con el 
estableCimiento de la planta de ensamble de 
camiones de Ger¡eral Molors en Sdao en 
1995, será nolorlo 
Sonora v Chlhuanua son casos aparte La 
locahzaclon de a planta Ford/Mazda en 
Hermoslllo. Sonora estuvo en gran medida 
determinada por la cercanía al puerto de 
Guaymas que pOSibilitaba un rápido acceso 
de las Importac'Ofll:!"::> d~ componentes 
Japoneses y los apoyos gubernamentales en 
materta de rnfraestructura y ftnanClamlento 
En Ch"t"luahua C:"lhuahua el desarrollo 
automotrtz está soportado en autopartes 
maqulladoras de e\portaclón relaCionadas a 
los centros produc¡·vos de EU 

Je esta manela lOS nuevos terntonos 
de :a Indus¡"a automc:' z en MéXICO abarcan del 
centro al "orte de! ¡:a's Es:o supone vaflos 
cuest!Ones I"ndamenla'es 

p,.,~ '99.1 A'J";\~" .. h ... ,,I,,<, c<>"ce"~ro .. "~o.:I,·do' 11 .. 
1 ;~o m,·'o",,', J,. d ... !.Jr" .... .,- .\~h • .,.... I,;O'~ "(."'~u'~ ,." ~. ,",elu lro .. 

.. , ·~,,",Or"l lo J, ,. "'p.""."r,'.l~'''' ;:7 7 lIei lotal d,> "", "T,,' 
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SI bIen, en lo general Importantes 
proyectos de inversión apuntan hacIa una 
pérdIda de participacIón de la industria 
automotriz en el centro del pais, y el desarrollo 
dinámico de nuevas áreas en el norte y centro
norte, lo cual por sr mismo permite identIfIcar la 
emergencia de un nuevo patrón de localización 
de esta industria, eslo tiene implicacIones 
territoriales más importantes en cuanto a los 
supuestos teóricos explicativos y perspectIvas de 
desarrotto regIonal de esta rama en lo partIcular. 
y de industna manufacturera en lo general 

Un primer aspecto es que 
territonalmente lo novedoso del nuevo palron es 
que se abre el abamco de poslbllloades factIbles 
productivamente de localización de esta 
industna, anteriormente concentrado casI 
exclusivamente en el centro Por tanto, el actual 
patrón no incluye exclusivamente a las 
localidades del centro-norte y norte, sino también 
a las del centro, lo que supone una mayor 
flexibilidad en la locahzac,ón 

En relación con lo anterior, la 
incorporación de nuevas técnicas productivas y 
del predommio de una estrategia de las 
corporaciones hacia el mercado externo, que 
implica elevar la competitividad ante un entorno 
cada vez más abierto, plantea una tendenCIa 
hacia la elevación de los estándares de calidad 
indistintamente se trate de producir para el 
mercado interno o externo No obstante. loS 
mea lOS para alcanzarlo son diversos. a aiferencia 
del anterior modo de prodUCir que exigía casI 
exclUSIVamente el aprovechamIento de 
economias de aglomeración por tanto de las 
grandes concentraciones 

la producción con calidad de acuerdo 
a las nuevas normas puede alcanzarse tanto en 
el norte y centro-norte como en el centro del 
pais De ahi que en esta últIma reglón tamblen 
se estén realizando inverSIones automotrices No 
obstante eXIstente diferencias de instrumentación 
de ellas entre firmas e inclusa entre plantas de la 
misma empresa, dependiendo de la estrategia de 
las empresas, el tipo de producto y las relaCiones 
Industriales locales. 

Por lanto, la mulliplicioad de vias o la 
heterogeneidad de los caminos seguidos no es 
un caracteristlca coyuntural SinO estructural de 
los nuevos procesos productivos y terntoriales, 
es el sIgno de la implantación de nuevos 
modelos productivos y de nuevos patrones 
terntoflales 

V. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 

REt.STRUCTURACION PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA 

ZONA DE TOLUCA 

Los procesos sociales tienen en el tertltono el 
soporte matenal que los concrellza Es en 

ambitos especlflcos donde estos procesos 
adqUieren caracteristlcas particulares que, SI 
bien presentan condicionantes mas generales, 
posibilita distinguirlos de los desarrollados en 
otros ámbItos, como tambien el establecimiento 
de relaciones con estos En este sentido, el reto 
para la investigación es, por una parte, 
IdentIficar e mterpretar las condiciones locales 
que Inciden de manera más directa sobre los 
agentes sociales, como relacionarlos con las 
condiCIones que los presIOnan y que rebasan 
flslcamente al ámbito particular, Asl, tanto los 
procesos como las formas de interpretarlos 
plantean necesariamente la transgresión de los 
espacIos 

Esta sección tiene como propÓSito 
fundamental el análiSIS de las condiCiones 
locales que inCiden sobre el proceso de 
reestructuración de la industria aulomotflZ en la 
Zona de Toruca, asimismo, cómo se conforman 
las relaCiones cliente-proveedor en las empresas 
automotrrces en esta zona 

Como se verá a lo largo de esta 
seCCión, los ámbItos señalados están articulados 
con procesos que se desarrollan en otros mas 
amplios El proceso de reestructuración mdustnal 
en la Zona de Toluca, abordado en el capitulo VI 
se relaCIOna con la ampliaclOn de la 
concentracIón terntonal de las actIVIdades de 
este tipO en la Ciudad de MéXICO y el centro del 
pais. como con el proceso, más reCiente, de 
integracIón económica haCia el extenor, que 
propiCia la reorgamzación de los patrones 
tetrltonales de las actIVIdades económIcas en el 
conJunlo del pai~ En la conformaCión de las 
relaCIones cliente-proveedor inCiden las 
deCISIones corporativas de as empresas sobre 
todo en las de capItal extranjero. lo cual es 
Ir<~tado en el capitulO VI!. Fmalmente en e! 
capItulo VIII de conclUSiones se exC'onen lOS 

-- ----

prinCipales planteamIentos de la tesIS en su 
conjunto, conSiderando un método expositivo en 
sentido mverso al segUido en el resto del 
documento, de las condiCionantes locales a las 
globales, articulando analfllcamenle las 
pnnclpales relaCiones empiflcas con las leÓflcas 
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CAPíTULO VI. 
EL PROCESO DE 

INDUSTRIALIZACiÓN EN 
LA ZONA DE TOLUCA 

El objetivo de este capitulo es presentar el 
proceso de reestructuraCIón Industrial 

reciente en la Zona de Toluca (ZMT), constituida 
para efectos de esta investigación por los 
municipios de Toluca, Chapultepec, Lerma, 
Metepec, Mexicalcingo, Ocoyoacac, San Mateo 
Ateneo y lmacantepec, 1 Esto, para tener un 
referente de las condIciones locales sobre las 
cuales se desarrolla la industria automotnz en 
esta zona. 

Territorialmente, los procesos de 
mdustrialización y de urbamzaclón en el estado 
de México se localizan princIpalmente en cuatro 
ámbitos territoriales: Las zonas metropolitanas 
de la Ciudad de México (ZMCM) y de la Ciudad 
de Toluca, que son las de mayores dimenSiones, 
como las de Santiago Tlanguistenco y 
Allacomulco, con niveles de desarrollo 
incipientes 2 

Debido a que este proceso de 
industrialización en la entidad se relaciona con la 
ampliación de la concentración territorial de las 
actividades de este tipo en la Ciudad de México y 
el centro del pals desarrollado desde la década 
de los cincuenta, como con el proceso actual de 
integración económica hacia el exterior, que 
propicia la reorganización de los patrones 
territoriales de las actividades económicas en el 
conjunto del pals El análisIs de la ZMT se 
aborda considerando ademas de lo referIdo a ella 
en su conjunto como a su Interior, a Jos otros 
ámbitos territoriales señalados Para tal efecto 
se retoman algunas cuestiones desarrolladas e~ 
capltulos anteriores para, en éste mtentar una 
integracIón de los mismos para su ámbito en 
particular 

Por otra pane, estos procesos son 
desiguales al interior de la zona, para lo cual se 
abordan los principales mdlcadores sobre la 
reestructuración que atañen a las empresas de 

Esta delimllatlOn cO<lesponde con la eSlabl...::ida 
por el, Programa Regional Metlopoldano de ToIuca, Dado Que 00 
es Obfelo de esla inveshgacl()I1 el plOPOnel una nueva, esla es 
ralomada , 

A la Zona Melropolll,ltld de 1,1 Ciudad d" MóXICO, 
cuando se refiere a 101< munic,plOs del "srado de Me .. co Que la 
mleg!an, I<lmbien se le del1{1l1l1"a COlllo ''Munlclpios 
C(>Illlrbados". Q~a es la deno",inac,,",,' qlle relo"'a"'os para 
dIferencIarla lerrdOfialmr.nre d~1 D,:!;1"u, F .. delal 

menos tamaño y, fmalmente, se enfatiza en las 
modIfIcaCIOnes de las relaCIOnes laborales en las 
empresas 

6.1 LA REESTRUCTURACiÓN 
TERRITORIAL DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

6,1,1 La ZMT en el contexto nacional 

TOluca se ubica aprOXImadamente a 60 km. al 
poniente de la CIudad de MéXICO, y es la 

capital estatal mas próxIma y también la mas 
preSionada por la conurbación con aquella Su 
desarrollo industrial y urbano se desencadena a 
partir de la década de los sesenta, al Igual que 
en otras Importantes ciudades del centro del 
pais, deflvado de pollllcas restnctlvas al 
estableCImIento industrial en el Distrito Federal 
al estimulo de los gobiernos estatales por atrae; 
dichas inverSiones y a la creación de COndiCiones 
generales de la producción, como ampliaCión de 
carreteras construcción de lineas de alta 
tensión, gasoductos y parques induslnales. En 
ese penodo, el proceso de industrialiZación 
pierde su carácter "local". se diversifica e Impulsa 
con empresa medIanas y grandes que llenen sus 
ofiCinas o plantas centrales en la CIudad de 
MéXICO 

La ZMT, es uno de los prtnclpales 
centros tndustriafes del pals Para 1993 el 
MUnicipio. de Toluca ocupaba la sexta posiciÓn a 
nivel naCional en términos de volor agregado, 
superado únicamente por Azcapotzalco 
Tlalnepantla Miguel Hldatgo. Monterrey y 
Guadala¡ara. (Cuadro 6.1), SI tomamos en 
cuenta Que las tres primeras Unidades polillco 
administrativas forman parte de la lMCM la 
ZMT a nivel de concentraCión !ndusirial 
probablemente ocupa el tercer lugar, abajO de las 
zonas metropolitanas de las CIudades de MéXICO 
y Monterrey 

La ImportanCia señalada de la ZMT no 
ie reduce a la SImple relerencla de estadlstlcas, 

es necesano conSiderar aspectos cualitatiVOs 
que permitan explicar su proceso de desarrollo 
así como la posición que podrá desempeñar a 
partir de Jos Importantes procesos de 
reestructuración económica que en años 
recientes se están sucediendo naCIonalmente 

1 . No obsl<lnle lo señalado, son escasos y parCIales 
los nabalos e"slenles sobre I .. s actividades jndu~lli<lles en la 
ZMT, lo que COnsllluye un" hmllanle polla pode! hmdamenlar 
pla"leamre"re>s cuallla!ivos que se se;lalan, V su reallzacrón 
sellan por SI ""5",a ob,elo de olm lesls 
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Como se indiCó. desde la decada de 
los ochenta en el pais se han llevado a cabo una 
sene de cambiOS de polltlca económica de 
inserCión en el conteX1o internacional de 
reestructuración de Jos procesos productiVOs y 
patrones 10caclOnales de las actIVIdades 
mduslndle~ 

En el pnmer senlJdo, ante la cnsls de 
iniCIOS de los ochenta, la postura gubernamental 
para enfrentarla ha puesto énfasis en la 
promoción de un nuevo modelo económiCO, de 
corte neoliberal, en sustitución de otro de tipo 
keyneslano Los resultados han sido la 
des regulación de la economla, la reprivatizaclón 
de empresa públicas y la reducción del Estado 
en materia de incidenCia sobre el desarrollo 
económico 

Muy relaCionado .::or, eslo, la 
economla mexicana ha tendido desde entonces a 
abmse al resto de! mundo Desde mediados de 
los ochenta se redujeron sustancialmente los 
aranceles y las fraccJOnes sujetas a permiSOS 
preVIOS, el pais mgreso al GATT y, desde los 
noventa suscnbió con EUA y Canada el TlCAN 
Ante esIo, y la crisis imperante, la partiCipación 
del comercIo eX1erior (exportacionesl 
Importaciones) sobre el PIS ha SIdo creciente 

Para poder llevarse a cabo esta 
reonentaClón de la economía, se reqUiere lener 
como sustento una nueva forma de prodUCir, al 
respecto un número poco Significativo de 
empresas pero en creCimiento está incorporando 
procesos productivos novedosos para el entorno 
nacional, tendientes haCia el control total de la 
calidad y \a prodUCCión fleXible Esto es 
particularmente válido para los grandes 
consorcIOs nacionales y las empresas 
Iransnaclonales Sin embargo, el costo de ello ha 
Sido elevado para gran número de empresas 
sobre todo pequeñas y medianas que, anle sus 
restricciones financieras y tecnológicas -a las 
que se auna la calda del mercado interno- ha 
propiCiado el cierre o calda de sus niveles de 
operación En funCión de ello, la aCllvldad 
industrial Ilende haCia su polarizaCión, 
distingUiéndose en un eX1remo las empresas 
modernas, competitivas y expoltadol<:lS y t::1l el 
otro a las empresas tradiCionales, escasamente 
competitivas y con minlmas POSIbilidades de 
exportar 

Con base en una serie de relaCiones 
estadlstlca s generales que pretenden Idenhflcar 
la capaCidad industrial de la entidad en el 
conteX1o nacional, en térmmos de su 
espeCialización, dinamismo, ventajas 
prtorldades para su consolidaCión. se puede 
constatar la gran heterogeneidad de la pianta 
Industrial a '''vel de rama de actiVIdad Esta 

¡'U:.t:.~ IHUc.; IUHACION PHUUUc..; IIVA y It:HHIIUHIAL 

hetelogen~ld~d se presenta en las qUe se tiene 
una pOSICión destacada como en las ramas 
3841 • mdustrla automOtriZ, 3320 . fabricaCión y 
reparación de muebles de madela y 3212· 
hIlado tejido y acabado de ftbras blandas 

En la entidad con respecto al 
j.JrOnlJ:OIO naCIOni:ll. ~. ...a~o (le 'd " ,ou .. trld 
automotnz llene como prmClpales caracteríshcas 
una muy elevada especializaCión y dinamismo, 
media intenSidad en el uso de la fuerza de 
trabaJO, altamente concentradora de la fuerza de 
trabajO y del valor agregado estatal y con 
slgnlllcatlva venlaJa comparatIVa naCIOnal y 
estatalmente la fabricaCión de muebles también 
esta altamente espeCializada y es dlnamlca, 
como con alta intenSidad en el uso de la fuerza 
de trabaJO, escasamente concentradora de la 
fuerza de trabajO y del valor ;;gr¡>gado estatal y 
Significativa ventaja comparativa naCIOnal y 
eslalalJT'ente la IndUSI"a le)(\') se encuentra en 
condiCIones Similares a la de muebles con la 
excepción de que es media intenSidad en el uso 
de la fuerza de trabajo. (Cuadro 6,2), 

Temtorlalmente también se están 
dando nuevos patrones, destacando mayor 
dinamismo Industrial en entidades del norte y 
centro-norte del pais, mientras que en el centro y 
resto. sobre todo el Olstnlo Federal, se 
eVidenCian retrocesos re'allvos y absolutos Ante 
esto ¿cuáles son las CO"dlClones y perspectivas 
del proceso de reestructuraCión mdustrlal del 
estado de Mé)(ICO en general y de la ZMT en 
particular? 

6.1.2 El estado de México y la ZMT 
en el proceso de la 
concentración ampliada 

El primer aspecto que es Importante resaltar 
es que la actiVidad 'f\dustnal del estado de 

MéXiCO ha estado estrec"amente relaCionada con 
la de el DF como una 'orma de concentración 
ampliada que Incorpo'a mtclai:nente a los 
muniCipiOS conurbados ) en segunda instanCia a 
la ZMT como a las otras zonas mduslnales de la 
entidad Esto. propICia Q"e, SI bien mcorporados 
en un espacIo ar-::lilado las unidades 
terrltor,ales productIVas en la entidad no 
preser1ten caracierJstlcas '1omogeneas 

Esta heteroQ¿"e.dad. presenta como 
rasgos sobresalientes .J enorme concentraCión 
de las actIVidades mduS:',ales en los muniCipiOS 
conurbados :.' en mene' --nedlda en la 2MT No 
obstante en los P' 'lleras. :5e presentan 
retrocesos absolutos y '~.allvos. en tanto que la 
segunda acetera su par: ::'paClón En el caso de 
las otras oos unldaces terrlto',a'es la de 
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Tianguistenco presenta mayor denamlsmo, 
(Cuadro 6.3). Esta situación tiene expresión en 
las ventajas competitivas de cada una de las 
unidades territoriales a nivel de ramas 
industriales. En tos municipios conurbados tienen 
una posición ventajosa 21 de las 51 ramas que 
se desarrollan en la entidad, mientras que en la 
ZMT se ubican 17 ramas, a las que se podrian 
al"iadir otras 6 en las que esta zona supera a los 
conurbados. Si consideramos la magnitud de 
estas actividades. resalta el hecho de que 
proporcionatmente son mayores la ventajas de la 
ZMT comprando las dimensiones de la planta 
productiva de ambas. 

Por su parte, las otras unidades tienen 
ventajas en un número reducido de ramas 
Mientras que en Alfacomulco se presenta en 
ramas de los grupos de prendas de vestir e 
industria qulmica, en Tianguistenco sobresalen 
las famas alimenticia y de productos metálicos 
Entre este último la rama automotriz, debido al 
peso que tiene Mercedes Benz en la zona, 
(Cuadro 6.4). 

En los Municipios Conurbados resalta 
el estancamiento industrial en general, con un 
marcado retroceso en el grupo de productos 
metálicos, el principal de esta área. Asimismo, 
que existe una marcada concentración induslnal 
en los municipios tradicionalmente 
industrializados como Naucalpan, Tlalnepantla. 
Ecatepec y Cuautitlán, y que se está 
expandiendo esta actividad en lomo a los 
principales ejes carreteros, como hacia 
Querétaro y Pachuca, (Cuadros 6.5 y 6.6). 

El desarrollo acelerado de la actividad 
industrial de la ZMT es relativamente reciente 
Data de la década de los sesenta, a partir de la 
cual el papel desempel"iado por el sector públiCO 
fue relevante. El detonador es el • Acuerdo que 
crea la zona industrial del Valle de Toluc8 y los 
organismos conducen/es para su promoción y 
desarrolloN, publicado en la Gaceta de Gobierno 
del 8 de junio de 1963. Según el cual, se 
delimitan siete secciones Industriales sobre los 
ejes Toluca-Lerma, Toluca.Naucalpan y Toluca
Ixtlahuaca-Pastejé 

A raiz de la Implementación del 
Acuerdo. las polltlcas restrictivas a la Instalación 
de industrias en el DF y las ventajas que ofrecía 
la cerca ni a a esta ciudad, se da un acelerado 
proceso de industrialización. en el que tuvieron 
un papel importante las inversiones de empresas 
como General Motors y Chrysler de la rama 
automotriz Con el tiempo se Instalaron más 
empresas de capital nacional y transnaciona!. 

Las actividades industriales en esta 
zona han crecrdo, sobre todo en los grupos de la 
químICa y los productos metálicos Y, esta 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y 'E~,!~TOR/~~ 

actividad continúa reforzándost:' en los 
muniCipios de Toluca y Lerma, que es donde 
precisamente se localizan 10$ parques 
industriales, (Cuadros 6.7 y 6.8). 

De esta manera, la ZMT es la unidad 
territOrial que presenta mejores potencialidades 
de desarrollo industrial en la Entidad Concentra 
a tres de las subramas de Muy Alta PnOfldad. 
3212 - Hilado, tejido y acabad(l de fibras 
blandas. 3814.- fabricación de olfos productos 
metálicos y 3641 . Industria autonl\ltrlz, a siete 
de Alta Prioridad. concentradas en las ramas 
31 - alimentos, 32 - textil y 38· productos 
metálicos; y a cinco de Medid Prioridad. 
prinCipalmente en las ramas 35.- quimica, 36-
productos minerales no metálicos y 38-
productos metallcos Comparándola con los 
muniCipios conurbados. la zona de Toluca tiemle 
ser receptora de ramas plt:'dominantes 
antenormente en aquella como la 3:' . textil. 35-
qulmlca y 38 - productos metálicos 

Con el objeto de idenllflcar aquellas 
ramas industriales a las que la en ZMT deben 
tener una posición estratégica para .:o¡ desarrollo 
de la Entidad y especiflcamente de la zona 
pOfllente se pueden tener como prinCipales 
cfltenos la Priorrdad Es:atal y la VentaJa 
Comparativa que presenta la ZMT 

De acuerdo con eslo 
Primero.- Se identifica t,l Ventaja 

Comparativa de la ZMT, entendida l'omo aquella 
en la que obtiene callficaclone::o. Iguales o 
mayores al promedio estatal 

Segundo.- Se identifica de ellas el Nivel de 
PriOridad Estatal 

Tercero.- A partir de las comp;uaclones de 
ellas se establece la PosiCión Estlatégica que 
debe desempel"iar para Impulsar l'l desarrollo 
industrial de la ZMT y ponlenle lll' la Entidad, 
tomando en cuenta los siguiente 

A (MUY SIGNIFICA TfVA). Que It>presenta el 
nivel más alto de promocIón del d.:osarrollo en 
torno a las cuales, en cascada se articularán las 
restantes. En este nivel se ubicí:l1I las subramas 
que son de PriOridad Estatal A \) bien que 
muestran Ventajas Comparativas :,uperrores a 
2 O Con la mIsma Intenclonalldad, pt>IO a nIveles 
mferiores se califican los papeles t>stratéglcos 
delas restantes 

B (MEDIANAMENTE SIGNIFICA TlVA). 
Cuando tienen una Pnotidad Estatal ¡je B o una 
Ventaja Comparativa supenor a 1 25 

C (SIGNIFICA TI VA). Cuando tlCrlt'n Prrorldad 
Estatal C o carecen de ella. pero llenen una 
Ventaja Comparativa de 1 00 a 1 24 

De acuerdo a lo anterror, de la:-. 59 ramas 
mdustnaJes que se desarrollan en ,,~ ZMT, 24 
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tienen ventajas comparatIVas para su desarr01l0 
y un papel que estratégicamente deben 
desempeñar Sobresalen seis como A (MUY 
SIGNIFICATIVAS), las que articularan a las 
restantes, y son 3212 Hilado, tejido y acabado 
de fibras blandas. eXCluye de ounto 3513 
Industna de las fibras artifiCiales y/o slntétlca~. 

3710 Industria básica del hierro y del acero. 3811 
Fundición y moldeo de piezas metálicas, ferrosas 
y no ferrosas, 3814 Fabricación de olros 
productos metálicos, excluye maquinaria y 
equipo, y 3841 Industna automotnz Como B 
(MEDIANAMENTE SIGNIFICA TlVAS) se 
encuentran trece actiVidades Industriales. y como 
C (SIGNIFICA TlVAS) las restantes CinCO 

Adicionalmente, se puede observar 
que el conjunto de estas ramas se concentran 
pnnclpalmente en los subsectores 31 Productos 
alimenticiOS, bebidas y tabaco 32 Textiles 
prendas de vestir e industria de! cuero, 35 
SustanCias químicas, productos derivados del 
petróleo y del carbón. de hule y plástiCO. y 38 
Productos metálicos, maquinaria y equipo En 
general, los dos últimos Incluyen al grupo de 
actividades conOCidas como bienes de capital y 
bienes intermedios, que báSicamente son 
sectores que suponen un mayor nivel de 
desarrollo tecnológico y productivo 

Sin embargo, aunque el ejercIcIo 
anterior es válido para un nivel de generalidad 
que supone la homogeneidad al intenor de las 
ramas Industnales, es Indudable que al interior 
de ellas se encuentran empresas Industriales que 
operan baJO condiCiones muy diferenCia bies Lo 
que obliga a recurnr a análiSIS de mayor detalle 

En términOS Industnales. la ZMT 
caracterizada como de creCimiento, muestra 
también altos niveles de concentración a su 
interior En su conjunto las tres prinCipales 31 
alimentos. 35 - sustancias químicas y 38-
productos metálicos han Incrementando su 
participaCión entre 1980 a 1988, pasando del 62 
al 75% del personal ocupado y del 76 al 87% del 
valor agregado Por su parte, los tres muniCipiOS 
concentradores de la actividad, aunque tuvieron 
mayores participaCiones en los ochenta, más del 
90% respectivamente, retrocedieron 
prinCipalmente en personal ocupado aunque 
reforzaron su pOSIción en términos de valor 
agregado 

Si bien, no eXisten estadísticas locales 
sobre mdlcadores Importantes como 
Inveshgacoón y desarrollo transferencia de 
tecnología y sobre niveles de calificaCión de la 
fuerza de trabajo, (Cuadro 6.9). Comparando 
comportamientos estatales con las CO!"dICiO!le<; 
propias delas tndu::.ltms desarrolladas en la zona 

REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

se pueden Infem consideraCIOnes Importantes 
como 

Las f¡)maS que mayormente JnVlerten 
en investigación y desarrollo se onentan 
prlnClpalrnente haCia la prodUCCión de bienes de 
con<,OImo v hlPnp<; Inlprmpn¡n<; rnmn I~ '1df\ 

tabaco, 3410 - celulosa y papel, 3621 - VidrIOS, 
3842 - equipo de transporte excepto automÓViles 
y 3850 - Instrumentos de preCISión 

En tanto que las ramas que destman 
más recursos para la transferenCia de tecnología. 
además de las de consumo e mtermedlos 
Incluyen a las de prodUCCión de bienes de 
capital, entre ellas están la 3112 - productos 
lácteos, 3560 - productos de plásllCO, 3620· 
VidriO. 3814 - otros ploductos metálicos, 3822· 
maqumafla y eqUipo para usos generales, 3832 -
equipo electróniCO y 3842 - equipo de transporte 
excepto automóviles 

Los establecunlentos que realizan 
mvesllgaclón y desaflollo se concentran en las 
sub ramas de bienes de consumo e intermediOS. 
como la 3112- ploductos lacteos, 3116-
molienda de nixtamal, 3240 - calzado, 3320-
muebles de madera, 3420 - imprentas, 3522-
otras sustanCias químicas, 3560 - productos de 
plástiCO y 3691 - cemento 

La ocupación de personal cahflcado 
(profeslOnlstas y técnicas) se concentra en un 
número redUCido de ramas, sobresaliendo la 
3212 - hilado de fibras blandas, 3320 - muebles 
de madera, 3512 - sustancias químicas báSicas. 
3710 - Industria báSica del hierro y del acero 
3831· maquina na eléctrica. 3832 - equipo 
electróniCO y 3841 - industria automotriZ 

A su vez. para 1992 lOS 
estableCimientos que mayormente preveían 
contratar nuevo personal se ubicaban en las 
subramas 3115 - productos de panaderia, 3116-
molienda de nlxtamal, 3220 - prendas de vestir 
3320· muebles de madera, 3420 - Imprentas. y 
3812 - estructuras metálicas 

Por otra parte. la demanda de 
tecnologia entendida como partiCipaCión de 
estableCimientos que realizan investigación y 
desarrollo. adiCionalmente que Inv'erten mayores 
recursos pdra ~stos conc.epto~ o para el pago por 
transferenCIa, para las ramas mdustnales. 
pflofltarlas del Estado de MéXICO, tenemos que 
para la ZMT como de Muy Alta PnOfldad, se 
encuentra la rama 3814 - otros productos 
metáliCOS Como de Media Pnondad las ramas 
3240· calzado, 3560 - productos de plástiCO 
3620 - vldflO y 3811 - fundiCión de p:ezas. 
metálicas y 3512 - sustancias químicas báSicas 

De acuerdo 8 las. mismas 
consideracIOnes, las 1.1sti!uclones de educación 
superior tienen un área de oportunidad 
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importante para contribuir a la formación de 
recursos humanos calificados en la ZMT para las 
ramas Industriales siguientes' Muy Alta 
Prioridad, 3841.- industria automotriz, Alla 
Prioridad, 3831.- maquinaria eléctrica: Media 
Prioridad, 3710.- industria básica del hierro y el 
acero, 3512.- sustancias químicas básicas 

Tomando en cuenta el cuestionano 
aplicado en 1994 a empresas instaladas en la 
zona metropolitana de Toluca, (Cuadro 6.10), 
las áreas del conocimiento más demandadas 
son fas Ingenierías y las socloeconómlcas Entre 
las primeras sobresalen las ingenierías químicas 
e industriales: y, entre las segundas. los 
licenciados en administración de empresas y 
contadores públicos. 

En lo que respecta a las unidades 
territoriales de Tianguistenco y Atlacomulco, 
ambas muestran un nivel de desarrollo industrial 
incipiente y poco diverSificado, lo que les confiere 
limitantes por si mismos para ser atractivos a 
Importantes inversiones que puedan sustentar el 
desarrollo Industrial que reqUiere la Entidad para 
su crecimiento, (Cuadros 6.11 a 6.14). 

En síntesis. la relevancia económica 
de la ZMT, está explicada en gran medida por su 
proximidad a la Ciudad de México y las politlcas 
de promoción industrial estatales que Incluyen la 
creación de parques ,ndustriales e 
infraestructura Onglnalmente como espacIo 
prOductivo de un proceso de acumulaCión de 
capital cuya fase comercial se concentra E-n la 
Ciudad de México. En la actualidad esta relaCión 
se refuerza pero con la incorporación de otros 
elementos más acordes con la integración 
económica extranacional, donde la Cludaa de 
México se constituye en la ·ciudad mundial" del 
paJs, en términos de Borrego cuando se refiere a 
las redes globales de acumulación Y, la ZMT 
continúa con potencialidad económica oara 
insertarse en redes de proveduría orienta ca s 
hacia la exportación, aunque sólo sea el"" un 
numero reducido de ramas y de empresas 

La proximidad a la Ciudad de M~~lco 
supone como ventajas el aprovechamiento de 
economias de aglomeraCión del lado del 
consumo y bienes intermediOS Al res pecIO asta 
ciudad es el principa! centro poblaclOnal, po ':,CO 
e industrial del pais, lo que favoreció que la l~1T 
pudiese apropiarse de estas ventajas, a las que 
hay que adicionar la relacionada con la alta 
concentración de instituciones de educa':Lon 
supefJor que facilitaba la dispOSICión de fuerza de 
trabajo altamente calificada 

La infraestructura productIVa '/ los 
parques Industriales en la ZMT fueron -y aún 
continúan siendo- adecuados para empresas :lUe 
relocalizaron parte de sus procesos Sin p~'{ler 
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las economias de aglomeración. Por ello. en su 
gran mayoría las principales empresas 
Instaladas en la zona son de capital externo al 
local Tanto transnacionales como de capital 
nacional. 

Ante el decremento de la actividad 
industrial en el DF, la ZMT aún conserva parte de 
estas ventajas, de manera que se pueda referir a 
ella como industrialmente de mediana magnitud 
y diversificación, con actividades consolidadas y 
tendencia hacia su incremento 

Tomando en cuenta la afirmación 
antenor, el papel que desempeña la ZMT en la 
Entidad es relevante y estratégico, y ofrece las 
mejores oportunidades de desarrollo, ya que a 
esto hay que agregar que de las cuatro unidades 
terntoriales más importantes en la Enlldad, la de 
los Municipios Conurbados tiende a presentar un 
panorama similar al que actualmente se esta 
dando en el DF decremento absoluto y relatiVO 
de las actIVidades mdustriales, reforzamiento de 
politicas ecológicas que retraen a la inverSión 
productiva y altos costos de desplazamiento a su 
inteflor de bienes y personas. 

Entonces, la ZMT posee y puede 
reforzar una posición articuladora de la Industria 
estatal. Aprovechando una relación ventajosa de 
atracción de inversiones Industriales del DF y 
Municipios Conurbados y est¡:¡bleciendo vinculos 
productivos con las otras unidades territOriales 
que, por sus características serian incapaces de 
soportarlos por sí mismos 

De hecho, durante las ultimas décadas 
el estado de México se ha constituido en una 
entidad "fracturada" por las repercusIOnes que 
supone su colindancia con el DF. Una parte 
sustancial es el llamado Valle Cuautillán
Texcoco más vinculado hacia el DF, y otra muy 
diferente es el resto de la Entidad, donde Toluca 
tiene un peso relativo significativo que permite su 
Integración Ante esta realidad, la posiCión de 
Toluca debe verse estratégicamente como 
delonador del desarrollo del poniente del estado 
de México 

Así, el proceso de industrialización en 
la ZMT data de la década de los sesenta y es 
producto de la combinaCión de tres raclDles el 
pnmero, de tipO geográfico, consistente en la 
proxlmlaad flslca con la Ciudad de México, el 
segundo, relaclOnado con el modelo de 
IndustrializaCión Imperante en esa época, el 
sustitutivo de ImportaCiones que territorial mente 
favoreda la alta concentración haCia los 
mercados de consumo y de productos. y, !a 
tercera, las pOliticas gubernamentales federal y 
estatal que de manera explicita Instrumentaron 
medidas que crearon las condiciones generales 
para la prodUCCIón Industrial en [a zona 
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Este proceso de industrialización se 
presenta de manera desigual entre las distintas 
ramas y muniCipioS que conforman la zona las 
actividades mas desarrolladas se concentran en 
las actiVidades qulmlca y de productos 

fuertemente transnaclonahzadas 
Ante el cambiO de politlca 

gubernamental federal que está propiciando la 
apertura económica '1 las estrategias de las 
empresas, sobre todo las transnaclona:es En la 
zona se está nevando a cabo un proceso de 
reestructuración productiva profundo, tendiente 
haCia la elevaCión de los niveles de 
compelltlVldad InternacIOnal 

En este senlldo, SI bien en prrnclplo las 
actividades industriales de la zona 
tendenclalmente debería estar perdiendo 
dlnámlc;j. por el creclf'nte desarrollo en el norte y 
centro norte del pars, en la práctica la Industrra 
se está reacomodando a fas nuevas exigenCias 
productivas del mercado, de una manera 
deSigual, abarcando prinCipalmente a ramas 
productiVOS que se desplaz:m de la Ciudad de 
MéXICO y en aquellas con fuerte presencia del 
capital extranjero y que. por tanto tienen mayores 
capaCidades para conformar redes productivas 
competitivas Internacionalmente y que pueden 
orientarse tanto haCia la prodUCCión para cl 
mercado externo como el Interno 

6.2 REESTRUCTURACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES 

La Zona de Toluca constituye un objeto 
Interesante para el anahsls de la 

reestructuración y competitIVIdad de las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) en 
México por varios motivos es una de las 
pnnclpales concentraciones industriales en el 
pais que además está fuertemente Vinculada con 
las actIVIdades económicas de la Ciudad de 
MéXICO, es un amb!to urbano en expansión 
donde se desarrollan una elevada variedad de 
empresas mdustrlales en términOS de 
actIVidades. orígenes del capital. niveles de 
modernIzaCión '1 tamaño de los estableclm'entos 

El presente subcapitulo tiene como 
propósito exponer cómo fueron Impactadas las 
pymes de la zona por el proceso de 
reestructuración económIca del pals '1 ante un 
entorno económiCO de apertura economlca. 
mayor competitividad y fortaleCimiento de la 
modalidad de redes prlJductJV;j~ cu~1 es <;u 
posl(;!ón competll!va 

Consta de t'es subcapitulos En r.~ 

primero se presentan :0:. fmr'l.,pdle:, resuilduo" 
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sobre la reestructuracIÓn '1 competitIVIdad de las 
pymes con base en los 30 cuestionariOS 
aplicados a empresas de la zona 4 De esta 
manera se conSidera que se cubren tres de los 
aspectos mas Importantes de la reestructuración 

. " 
que con el pnmero se cuenta con un panorama 
sobre las prinCipales condiCiones economlcas y 
productIVas de las empresas, con el segundo se 
contempla la SituaCión de las relaCIOnes 
laborales y. con el tercero las pOSibilidades y 
limitaCiones para tranSitar haCia una de las 
prmclpales formas de competenclB las redes de 
proveduria 

Tal y como se ha señalado 
reiteradamente por dlstmtos autores los procesos 
de reestructuración y el nivel de competitividad 
de las empresas eslan estrechamente 
relaCIOnados En la reestructuraCión convergen 
trayectorJas de modificaCiones que abarcan al 
conjunto -o, a las más Importantes, por lo 
menos- de las actiVidades económicas desde su 
concepción hasta sus formas de 
comerCializaCión o consumo 

En la conjunCión de estos procesos las 
pymes tienen un papel fundamental para la 
competitividad como para satisfacer neceSidades 
SOCiales locales Es precisamente en este amblto 
tocal donde se COnjugan las presIOne::. globales 
como las particulares en un terrJtoflo dado Se 
abre espacIos de competencia pero también de 
colaboración las actiVidades económicas como 
los agentes económicos y SOCiales son eXigIdos 
para replantear sus papeles trad'Clonales Cada 
vez se reduce la mdependenCla relativa de unos 
como otros se comunican y partiCipan, forman 
redes en las cuales las dimenSiones de las 
ul'ildades productivas mteractuantes no es 
necesanamente excluyent~ smo que puede ser 
complementario Este es uno de los prinCipIOS de 
las llamadas economías de transacción 

Así. las pymes son agentes actuantes 
y no solo obseNadores de los cambiOS 
Desempeñan un pape! de colaboraCión -por lo 
menos potenCialmente- en el conjunto de las 
actiVidades económicas meluso en las mas 
modernas y transnaclo n.3ilzadas Pero esto no 
es una regla Sino una pOSibIlidad ~Qué tanto las 
pymes la Iden(¡flcan y operan en 
correspondenCia? (,Cuaies son las restriCCiones 
de entrada asi como las potenClal'dades? 

Por lo señalaao antCflornlente la zona 
de Tolüca podría -en p'lnClplO- ser un caso de 

Se apllc.uon S7 cu~~hon.lllos ,'n 1<J1,11 Pero, par.! 1 .. 
pr.·~e",<lc.v" vII ,o:~ .. ;I .. Jv:> .... ;:I1I .. C;;~ulro:! ~~ 1111I1l1eUs, por ,.., 
h.lbe, prop,,'c,on.,do con·p ... I .• 1 ... m'0'''1.I,-,on u hdbms... 
,~~t ....... d" e" t, t",:,I'(),1 de 1;1 ,rJo.rln,1C'.Ot, El l"OI"""~O orlgln,,) 

1",. O.'''SIoO'1..1' SS ,,"'preSd_ ~"" 'ep"';~"I,'" 10, ,1<' In" 
~·.I. bh', """.,,¡.,. P"'l,,~'\oc f" j .• 1I'''' 
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reestructuración hacia la competitividad. Pero, 
esta posibilidad qué tanto se ha concretado. 
Para tal fin se recurre 8 los casos de las 
empresas cuestionadas. 5 

6.2.1 Características generales 

Las pymes constituyen un universo 
heterogéneo en la zona de Toluca. Su origen 

se remonta desde mediados de los sesenta 
hasta la primera mitad de los noventa 
Predominan las empresas con capital de origen 
mexicano que están constItuidas de manera 
individual al no forman parte de corporaciones ni 
disponer con plantas en otros lugares del pals 

Las empresas que no corresponden 
con las caracteristicas serialadas son las de 
mayores dimensiones relativas y se ubican en 
los subsectores 31) alimentos, 33) productos de 
papel, 35) qulmica, 37) industrias metalicas 
básicas, 38) productos metálicos y 39) en otras 
industrias. El capital predominante es el 
estadounidense, excepto.) en los subsectores 31, 
35 y 38. Asimismo, este conjunto de empresas 
son las que presentan la mayor antigüedad o 
permanencia en la economla local, (Cuadro 
6.15). 

6.2.2 Empleo y flexibilidad del trabajo 

En su conjunto han incrementado sus niveles 
de empleo en alrededor de un mil nuevas 

plazas entre 1995 y 1998 hasta alcanzar un total 
aproximado de cinco mil personas ocupadas, 
con lo cual elevaron también su tamario 
promedio de 137 personas a 167 por unidad 
Estos datos son importantes pero también 
debemos relativizarlos debido a que el ario base 
constituye una fase particular de crisis en la 
economla mexicana y no necesanamente 
representa una tendencia histórica. Sin embargo, 
pudiese indicar la capacidad de las empresas 
para enfrentar dicha crisis que, por otra parte, ha 
sido de las más duras de la economía nacional 

Pero, también en este caso los 
comportamientos del empleo son desiguales, ya 
que hubo empresas que redujeron sus niveles, 
particularmente las de origen nacional y 
ubicadas en los subsectores de alimentos, 
productos de papel. En cambio, las filiales de 
empresas extranjeras salieron fortalecidas, sobre 

'A la. empresas cues!ionad"l le les designa con ulla cl;¡~e 
con'Olmada por bs digdos dellubsec!or DOlida &e ubican y ulla 
lec,.. cOllsecutiva 

todo en los subsectores quimico. productos 
metálicos básicos y productos metálicos 

La composición del empleo en estas 
empresas también es heterogéneo 
principalmente si se tiene en consideraCión el 
subsector De un promedio por cada empleado 
de casi cuatro obreros, esta relación es mayor en 
tas empresas dedicadas a la mdustna del vestido 
y productos de materias de minerales no 
metalicos. Por otra parte. en promedio estan casi 
distribuidos en la misma proporción el trabajo 
femeninO y masculino como obreros No 
obstante, es notono el privilegio haCia la 
ocupacIón de mujeres en la industria del vestido, 
química y otras industrias manufactureras En 
cambIO es mayor el nivel de masculimdad en la 
ocupación de las actividades de minerales no 
metálicos. metálica básica y productos 
metálicos, las cuales eXIgen mayor fuerza fisica. 
a diferencia de las otras que priVilegIan el trabajo 
a detalle,lCuadro 6.16). 

la flexibilidad del trabajO es otlO 
aspecto importante que .odica el tipO de 
organización de la prodUCCIón y la SItuaciÓn 
económica de las empresas. Aproximadamente 
tres cuartas partes de la ocupación son personas 
sindicalizadas. De acuerdo con los cuesllonarios 
prácticamente la totalidad de los ooreros 
per1enecen a algún sindicato, lo cual constituye, 
en principio. el acatamIento a las diSPOSICiones 
legales en la materia Fn este sentido, la 
flexibilidad del trabajo productivo en términOS de 
una creCIente participaCIón del trabajo eventual 
parece no cumplirse Al res pecio surgen vanas 
hipótesis: que la información se haya 
proporcionado de manera sesgada, o que la 
situación de sindicalización no conslltuye Un 
obstáculo para eliminar o ampliar el trabajO 
productivo Probablemente, la interpretación m&s 
próxima sea la combinación de ambos 
planteamIentos y, particularizando en el 
segundo, esta situaCIón tendria correspondencia 
con lo planteado en el segundO subcapitulo 

Por otra parte. la rotación anual del 
trabajo productiVO fluctúa de 0.2 a 3.2% anual 
Esta Situación corresponde con otras variables. 
Son las empresas de capitzl naCional. menores 
dimensiones y que han reduCido o incrementado 
en menores proporciones el empleo, las que 
alcanzan las mayores tasas de rotación del 
trabaJO. y esto se presenta pnncipalmente en lo!> 
subsectores de prendas de vestir y otros 
productos manufactureros -con alta compOSición 
femenina- como en la de minerales no metallcos. 

Uno de los princIpios del nuevo 
modelo de la flexibilización productiva consiste 
en que el trabajO pueda cambiar de puestos. lo 
que supone habilidades pollvantes que podrian 
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corresponder de meJor manera a las 
fluctuaciones produCltvas Esto no sucede en las 
pymes de manera predominante, salvo en las 
empresas de produclo!> metdlrcos -donde se 
UUll..d Id InOU:>lIléI du.l,.onH,)ll,,,· ~U'" a' nd 1..0flld(jO 

con una politlca en tal direCCión. (Cuadro 6.17) 

6.2.3 Tecnología 

El análisIS del nivel tecnológico de una 
empresa es complejo debido a la diverSidad 

de posibilidades como podría expresarse, 
aSimismo, tampoco es necesariamente un 
indicador del "grado óptimo" alcanzable por una 
empresa. ya que debe combrnársele con los 
recursos humanos disponibles Asimismo, 
depende de los procesos productivos que son 
diferencia bies entre las distintas actividades 
productivas y. por otra parte, requeriría ce1 
conOCimiento experto sobre mgenlería industrial, 
del cual se carece 

Por tales motivos se optó por tomar en 
consideración la percepción del empresario con 
respecto a sus competidores Los resultados 
obtenidos Indican que la mayoriél de las pymes 
conSideran obsoleta su maquinaria y equipo 
sobre todo entre las empresas de menores 
dimenSiones y ubicadas en los subsectores de 
productos alimenticios. productos de madera. 
mmerales no metálicos y otras Industrras 
manufacturas Las empresas dedicadas a los 
productos metahcos perciben su nivel 
tecnológico Similar o mejOr que sus 
competidores Por otra parte, es claro que las 
empresas que se consideran en una sltuaClon 
tecnológicamente mejor son las flhales de 
extranjeras y con establecimiento de mayor 
tamaño, (Cuadro 6.18). 

6.2.4 Mercado de los productos 

El 'cliente" se encuentra en el vértice de ~as 
eXigencias en los planteamientos de autores 

de la calidad total LC!s pymes este n enfocac'.'ls 
predomrnantemente haCia el mercado naCIOnal y 
participan de manera claramente distinguible 
haCia el consumo fmal o el consumo rntermedlo 
Sólo cuatro de las empresas tienen presencia en 
el mercado exterior, de las cuales sólo una si 
está volcada haCia este mercado -dedicada a ,a 
industria farmacéutica y de ongen de capital 
extranjero. El mercado local es practlcame'l:e 
insignificante para las pymes como mercaoo 
final. ¡tlS excepciones son las mdus:r as 
alrmenhcl8s. de prendas de VC-;tIf y ot'as 
Industnas manufactureras 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL - - -

los subsectores onentados haCia el 
consuma fmal son el alimentiCIo. prendas de 
veslir -excepto una empresa textil·. productos de 
madera y edltol!al. qulm¡ca y otras rnduslrras 
",oJIlLuóClu,t:Hd .. '-" 1..<1<1''-','-', ,u", ¡.J1"""",,,a .¡ .. 

minerales no metáliCOS. metálica báSICa y 
productos metallcos se destman haCia el 
consumo mtermedlo En pnnclplO es en estos 
ultimas subsectores donde se presentaría el 
mayor potencial para conformar redes de 
proveduria haCia otras empresas Sin embargo. 
al Intenor del conjunto de las actiVidades 
manufactureras eXisten multiplicidad de fases de 
procesos productiVOs que no son 
necesarramente restrictivos para Intergrarse 
como cadenas Un ejemplo típico al respecto es 
la mdustria de prendas de vestir. donde 
tradiCionalmente Intervienen dlslrntos procesos y 
en el famoso caso Italiano, es uno de los 
paradigmas de la producción en los diStritos 
industriales. (Cuadro 6.19). 

las prinCipales eXigencias que las 
pymes reCiben de sus clrentes son el precIo y la 
calidad. y en segundo términO Sobre el volumen 
y tiempo de entrega Esto es explicable porque 
se encuentran presionados para competir por 
ambos mercados (consumo fmal o Intermedio) 
En el pnmer caso. la eXigencia de precIo e~ 

predominante mientras que en el segundo es la 
calidad para poder Integrarse como parte de la 
red de proveedores, Incluso en términOS de la 
certificaCión o su homologaCión, tal y como 
sucede con las empresas de autapartes Sobre 
las eXigencias de entrega, las empresas de 
mayores dimenSIOnes conSideran 
preponderantemente la respuesta a la demanda 
en términOS de volumenes requeridos. mientras 
que en las de menores dimenSiones la presiÓn se 
concentra haCia la entrega rápida de lOS 
productos demandas (Cuadro 6.20). 

6.2.5 Proveedores de materias primas 

Las pymes se abastecen pnnclpatmente de 
proveedores naCionales que forman ptlrte eJe 

empresas grandes o medianas En el caso de las 
empresas ubicadas en los subsectores químiCO y 
de productos metáliCoS se observa una fuerte 
demanda de malerlas pnmas Importadas. esto 
por las mayores eXigenCias de calidad la 
provedurla local es escasa. salvo en los 
subseclores de las I/ldustnas del vestido y de 
productos nll/l,,¡ales no metál~cos Pard el pnmer 
caso se acude pnnclpalmente a emprcsDs 
comerclahzadoras y el segundo caso esta 
condiCionado por la eXistenCia de malenaS 
primas naturales en la zona, dado los co~tos 
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prohibitivos que resultarla 'a transportación a 
larga distancia de estos minerales, (Cu.lIdro 
6.21). 

6.2.6 Financiamiento y apoyos 
gubernamentales 

La obtención de recursos financieros es una de 
las principales restricciones que enfrenta el 

país en los últimos años, afectando al conjunto 
de las empresas indistintamente de su tamafio 
como para las personas físicas. Las instituciones 
privadas de credito han cerrado prácticamente el 
flujo de recurc;os financieros y e,.. el caso de las 
pymes uno de sus principales referentes son los 
crédilos obtenibles via la banca de desarrollo 
Pero este no es el único tipo de apoyo que 
podría reCibirse de las instancias publicas. 

No obstante la variedad de 
instrumentos -incluso sin contar por el momento 
la accesibilidad a ellos., uno de los principales 
problemas entre las pymes es el 
desconocimiento de este tipo de programas 
financieros, informativos sobre las oportunidades 
de negocios, de asesorla, capacitación y gestión 

Tomando en cuenta a los principales 
organismos y dependencias públicas que estan 
volcadas hacia las actividades económicas y en 
particular hacia las pymes, se observa que poco 
menos de la mitad los desconoce. Esta situación 
desfavorable pos particularmente notorio entre las 
empresas de menores dimensiones (pequeñas 
empresas) mientras que las medianas y sobre 
todo las que son fihales s~ encuentran mejor 
informadas Según organismo o dependencia 
pública, las pymes mostraron mayor 
desconocimiento de los programas del 
8ancomext, Secori y STyPS, teniendo una 
posición comparativamente mejor Nafm. 
(Cuadro 6.22). 

En lo que respecta a las opciones para 
recurrir al crédito financiero, el principal 
obstaculo para las pymes es el monto de los 
intereses demandados, lo que restringe su 
recurrencia hacia ellos. También otra barrera 
importante son los requisitos que establecen los 
organismos públicos, muchos de los cuales no 
están al alcance de las pymes que se encuentran 
en condiciones económicas desfavorables. En el 
caso de los aspectos de tiempo para la recepción 
del crédito o el monto del mismo, su 
consideración como obstáculo se presenta para 
las pymes de mayores dimensiones es elllempo 
y para las de menores dimensiones el monto de 
crédito. que resulta insufiCiente para cubrir sus 
necesidades, (Cuadro 6.23) 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

6,2.1 Resultados económicos 

En su mayoria los resultados económicos 
obtenidos por las pymes entre 1996 y 199B 

no han sido desfavorables En parte debido a 
que no han arriesgado recursos 
significativamente o bien que han respondido 
adecuadamente a las nuevas exigencias que 
impone la reestructuración económica. El rango 
de inversión varia entre O a 150% durante el 
periodo. ubicándose en las posiCiones inferiores 
las pymes de origen nacional y menores 
dimensiones. Mientras que las de origen 
extranjero y ubicadas sobre todo en el sector de 
productos metálicos han tenido una posición 
más activa 

Los niveles de producción alcanzados 
están en relación estrecha con los montos de 
Inversión. Observándose que las que menos 
inVirtieron redujeron o incrementaron ligeramente 
su producción. Esto es explicable por la variaCión 
de costos, dado que en las actividades que 
sufrieron mayores alzas en este concepto fueron 
las menos dlnamicas. ASimismo, el resultado 
(ganancias·pérdidas) fue inferior el primero con 
relaCión a los niveles de Inversión, producción y 
costos. (Cuadro 6.24). 

6.2.8 Ventajas competitivas, 
expectativas y proyectos 

M ayontanamente las pymes consideran como 
prinCipales sus pnnclpales ventajas 

competitivas ei precio y la ci:llídad de sus 
productos, y en segundo término el tiempo y 
volumen de entrega No obstante, entre ellas se 
observan diferencias sobre estas 
consideraciones que pOdrían agruparse de la 
manera Siguiente 

Por subsector de actividad, la ventaja 
de la calidad es predominante en las empresas 
químicas "1 de productos metálicos El precio en 
las productoras de alimentos, industria del 
vestido, productos de papel. productos de 
minerales no metalicos y ollas industrias 
manufactureras Las empresas de alimentos, 
prendas de vestir, quimica, productos metálicos 
y otras industrias manufactureras consideran 
tener ventajas en los tiempos de entrega más 
que en los volumenes de los mismos 

i..Iarf',d la atención que para las 
empresas quimlcas y de productos metálicos el 
precio de sus productos es una ventaja que no 
conSideran central. preocupándose sobre todo en 
la calidad, !lempo y volumenes de entrega 

Por tamaño de la empresa. en las 
pymes de mayores dimenSiones sobresalen las 
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ventajas en cahdad y volumen demandado En 
tanto que las ubica las en los rangos Infenores 
se privilegia el precIo y tiempo de entrega Esto 
es explicable porque en las pnmeras predomman 
¡;¡~ pmorp~as de ano en de capital externo lo que 
Implica mayores eXigencias pero también mayor 
apoyo para alcanzar los niveles de calidad y, por 
otra parte cuentan con una demanda mayar y 
relativamente estable, (Cuadro 6.25). 

Las expectativas de las pymes sobre 
el entorno econó11lco y mundial varlan 
predommantemente entre moderado y optimista 
sobre todo haCia el entorno mundial Pero, 
también se observan particularidades entre las 
empresas Las de mayor tamaño, origen 
extranjero y ubicadas en los sub sectores químico 
son optimistas soore el entorno económiCO 
mientras que las de menor tamaño, nacionales y 
elaboradoras de productos de papel y productos 
de minerales no metalicos estiman un entorno 
más complicado para su desarrono, (Cuadro 
6.26). 

Las pymes proyectan enfrentar el 
futuro por mediO de la redUCCión de costos y el 
mejoramiento de la calidad Estos aspectos se 
presentan contradlctonos entre si -por lo menos 
en los términos tradicionales- y obedece a los 
resultados alcanzados recientemente por las 
empresas como a las expectlVlas futuras Para 
aquellas que han temdo un mejor desempeño su 
pnorldad es consolidarse en el mercado 
mejorando su calidad por mediO de la InverSión 
de tecnologia prrnclpalmente Para las pymes 
mas afectadas económicamente la prioridad es 
la redUCCión de costos para poder mantenerse 
operando y sus proyectos de inverSión en 
tecnologia u orientarse hacia otros mercados son 
moderados 

En todos los casos el incremento del 
empleo es una prrofldad marginar, lo cual podria 
cancelar una de las prinCipales Virtudes de este 
tipO de empresas Salvo en los casos de las 
empresas de menor tamaflo su manera de 
enfrentar el futuro prrvileg18 al empleo sobre la 
inverSión en tecnologia. lo cual es coherente con 
la redUCCión de costos que resulta de rná .. ,mó 
prrorrdad para ellas, deo Ido a que uno oe sus 
prinCipales aspectos de competencia se enfoca 
haCIa ofrecer productos de baJO precIo. (Cuadro 
6.27). 

6.2.9 Reestructuración y 
competitividad 

Las pymes estableCidas en la lOna de Toluca 
constituyen un universo heterogeneo de 

empresas que ha ert1rentado de mane'a deSigual 

REFS TRUCTUHAC/ON PRODuCTIVA y TERRITORIAL 

el proceso de reestructuración y se encuentran 
en dlstmtas POSICiones de competitiVidad En 
general lo\> resultados alcanz,HJos en ellas ha 
mejorado durante el lapso de 1995 a 1998 en 
térmmos de mverslÓn. empleo y prodUCCión, pero 
Ii:lS gandncld\> son lO\>uIIClente\> 1.Ji:lld ¡J0U"'" 
enfrentar baJO otras condiCiones más favorables 
las eXigencIas del mercado 

Al respecta sobresale el hecho que 
aun no ha Sida pOSible conformar una red de 
rnformaclón para la obtenCión de apoyos 
gubernamentales Cerca de la mitad de las 
pymes desconocen el conjunto de los programas 
de apoyo de organIsmos y dependenCias 
públicas ASImismo, en la parte financiera, 
recurren mínimamente a él por los elevados 
costos del crédito 

Los pnnclpales problemas que 
enfrentan son los relaCionados COII la calidad de 
sus productos y los costos de prodUCCión y las 
pretensIOnes de alcanzar par mediO de la 
tecnología ° el empleo son modestos Por otra 
parte. en su mayoria no resulta prrorrtarro 
orientarse haCIa los mercados InternaCionales 

Es pOSible dlstrngulr dos segmentos 
de pymes en la zona Uno, conformado 
preponderantemente por las empresas de 
mayores dimenSIones, orrgen de capital externo -
o Vinculadas haCia empresas de este tIPO- y 
ubicadas en los subsectores de la quimlca y los 
productos metálicos han SIdo las que 
demuestran mayor capacIdad para enfrentar la 
reestructuración y mostrar mejor pOSICiÓn 
compelttlva, aSimismo son el segmento más 
agresIvo en cuanto a proyectos de rnverslón para 
mejorar la calidad de sus plodur..tos por mediO 
de la Incorporación de nuevas tecnologlas El 
otro segmento. de empresas de menores 
dimenSiones y capital nacIOnal se encuentran en 
una posICión desventajosa para rnsenarse a 
redes productivas y mejorar su pOSICIón en el 
mercado la prlorrdad para ellas es mantenerse 
en el mercado por mediO de la reducClon de 
costos de producclon 

6.3 
PRODUCTIVA 
LABORALES 

REESTRUCTURACiÓN 
Y RELACIONES 

Este subcapitulotl se propone presentar una 
refleXión sobre la relaCIón entr~ el proceso de 

reestructuración Industrral y las relaCiones 
laborales en el Estado de MéXICO. lOc1tJ1da. por 
¡;(lp\le~to. la Zona de Toluca Son vanas las 

RUlo,n" lo'. ' .. ·.ull,1(j()~ p:A¡. ... nl,'d"'. f'" G"'ll .. I~1 
LOI'Cl 1 \999) 
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consideraciones que es importante tener en 
mente para su lectura La pnmera se deriva de 
las restriccIOnes propias de la información 
estadística disponible sobre la Industna 
manufacturera, que esta presentada de manera 
agregada y dificulta Identificar las trayectOrias 
particulares¡ de acltvldades productIVas y 
empresas la segunda es que el trabajo de 
campo se sustentó en la aplicación de 266 
cuestionarios sobre contratos colecltvos de 
trabajo depositados en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de México, 
que SI bien constituyen una muestra 
representativa de dicho un¡verso, estos 
documentos tienen dos grandes limitantas 
Insuficiencia de información para conocer a 
detalle las condiciones de operación de las 
empresas, asl mismo que los contratos de las 
grandes empresas -las cuales se han 
reestructurado mas Intensamente- estan 
depositados en la Junta Federal de ConCIliaCIón 
y Arbitraje. No obstante lo antenor, este trabajo 
constituye un avance en el estudiO sobre el tema 
ante [a escasa Investigación realizada 
previamente sobre la entidad, lo cual resulta 
paradójico si se conSidera su importancia 
industrial en el país, 

El subcapitulo está diVidido en dos 
apartados En el primero se presentan los 
cambios en las relaciones laborales en la enlldad 
con base en los resultados de los cuestIOnarios 
aplicados, y finalmente se hace una reflexión 
sobre la combinación de procesos los procesos 
de reestructuración productiva y las relaciones 
laborales. 

6.3.1 Las relaciones laborales 

Las relaciones entre el trabajo y el capital están 
mediados por la Ley Federal del Trabajo, la 

cual establece, entre otras disposiciones, que el 
trabajo se organizara en smdlcatos y 
asociaciones de estos, como que el Instrumento 
para operar las relaciones entre estos factores de 
la producción son los contratos colectivo de 
trabajo. 

En la entidad, las aSOCiaCIones 
sindicales Identlftcadas con baSe en las 266 
cédulas aplicadas a contrat::ls colectivos de 
trabajo se presentan como principales rasgos de 
las asociaciones sindicales en la entidad los 
Siguientes' 

lo alltenOf es aun mas restnctlVo s' se considera 
que las tran5fOfm&Ciones eco.l/'Jm ..... ~ ~f"'CI<'" d"~;9" .. :'".,":r, " 
las actividades man"fdcluIO'i<$. com~rcl"les V det ""I"\IICIO$, 

como las relaciones entrl! ella$ Por lo cual las clas.licac.OIIes 
uadicionales no perm.len np'flllender cslas cambIos 
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La eXistenCia de un numero elevado de 
centrales Sindicales 26 De ellas, sÓlO 
cuatro tienen IUrlsdICl:IÓIl naCional, a las 
cuales 109 Sindicatos estan adSCrItas y 
sobresaliendo entre ellas la CTM 
Entre las 22 centrales Sindicales de 
JUriSdICCIón estatal, resaltan los 42 
sindicatos a la CTC (ConfederaCIón de 
Trabajadores y Campesinos) 
Mas de una tercera parte de los SindIcatos 
no esta n adSCritos a alguna central 
Las mayores centrales tienen Influencia en 
toda la entIdad -1.:10 sindicatos Yen el caso 
de las menores su prinCipal area de 
Influencia son los mUntClplOS cunurbados a 
la Ciudad de MéXICO (Cuadro 6.28) 

Por otra parte, en el estado de MéXICO 
se tiene un depÓSito histónco supenor a los 50 
mil CCT y se tIenen registrados a 448 SindIcatos 
locales El depÓSito de contratos muestra un 
Incremento en los dos (Iltlmos años. lo cual es 
indicatiVO de una mayor formalizaCión de las 
relaCiones contractuales 

Los conflictos laborales tamblen han 
sido mayores durante ros dos ultimas años Los 
emplazamientos a huelga se incrementaron 
uU/Clnte 1998 en 5% con respecto al año anterior 
Pero. no obstante su elevado numero. 1,120 
emplazamientos, sólo han estallado 3 huelgas 
El prinCipal motivo de los emplazamientos asi 
como de las huelgas estalladas ha sido la 
revIsión periódica de [os contratos 
Probablemente, la fragmentacIón Sindical como 
el control ejerCido por las centrales ofiCiales son 
la causa de la escasa presencia relativa de 
emplazamientos y estallanllentús, a las cuales 
tamblen debe considerarse la presión que 
representé! para la~ trabajadores la perdida de 
empleo, (Cuadro 6.29). 

El análiSIS de la flexibilidad de los 
contralos colectiVOs de trabajO es Importante 
para conocer el margen de fleXibilidad con que 
se establecen las relaciones entre capItal y 
trabajo la flexibilidad, como la calidad y 
competitiVidad son términos en bt')ga en México 
desde ta década de los ochenta, Slfl embargo, su 
connotación es diversa y como señala Pnes 
(199356) frecuentemente se plantean desde 
posturas Ideologizadas Este autor distingue 
cuatro tipos diferentes de fleXibilidad y de medios 
para obtenerla, los cuales mfluyen sobre el 
conjunto de actividades que realizan las 
empresas y, por tanto, ~ubr~ las relaCiones 
laborales 8 Y. éstas se encuentran Inmersas en 

los upos de ne~,b'''d .. d que (j.sIUlY"" P"e~ 
(199J:S7-62) SOfl 1) cuanl.l"trva O dI! volumen 21 en I"nduclos 
J) de procesdrn.cnto. V 4) temporal de c~mb¡o 
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la discuSión vigente sobre la "nueva cultural 
laboral". analizada por Bensusan (1998) De la 
Garza et al (1998108) con respecto a la 
ftexiblllzaclón contractual Idenllfican dos tipos de 
flfllllhllldad Dolares Maxlma fleXibilidad y 
unilateralidad empresarial en el uso de la fuerza 
de trabaJO, y flexlbillzaclón moderada y Sin 

completa unilateralidad empresarial 

Participación en el cambio tecnológico y los 
nuevos metodos de trabajo 

Entre las principales herramientas de las 
empresas para reestructurar sus procesos 
producllvos se encuentran el cambiO tecnológico 
V el establecimiento de nuevos métodos de 
trabaJO. 9 En el caso de la muestra se observa 
que predominan en los CCl la no especificación 
sobre ambas Situaciones. En la practica, esto 
permite suponer que exisle una gran nexibilldad 
de las empresas para establecer las condiciones 
sobre las cuales se podrían introduc" (Cuadros 
6.30 y 6.31). 

Impacto sobre las condiciones de trabajo 

El cambio tecnológiCO y de los métodos de 
trabajO imracta directamente las condiCiones de 
trabaJO. De acuerdo con los cuadros Siguientes, 
las empresas -vía la no especificaCión en los 
CCl" tienen alta capacidad para nexibllizar :as 
condiCiones de trabajO en térmmos su intenSidad 
(66.2%), movilidad de puestos y categorías 
(66.2%), movilidad de turnos (791%) Y en 
desempeño del trabajO polivalente (80.2%) En 
contraste, existe mayor preCisión en la 
participaCión del smdicato en el trabajO en horas 
extras (62 4%) Y el trabajO en días de descanso 
(452%), (Cuadros 6,32 a 6,37). 

Contratación de personal y refaciones 
externas 

La contratacIón de personal opera según dos 
mercados mternos de trabajO las relaciones con 
el personal de base y eventuales, donde en su 
contratacIón como recorte se establece en los 
Cel que debe haber acuerdo entre la empresa y 
el Sindicato pnnClpalmente En el caso del 
recorte del personal de base se requiere dicho 
acuerdo en el 49 4% de los contratos, pero 
también es elevada la situación de no 
especifiCidad -lo cual favorece a las empresas-

Las Imphc"cion"s lecnológicas sobro la~ 
relacIones laborales para ,,1 caso de la indusln" maquilado." 5011 
presenladas por DI'I 1" O (1994) Y PO' Canillo y Gonzalez (1998) 
p; .. a la Induslrra aulomotr'l 
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(437%) Para la contratación de eventuales el 
795% es via acuerdo y el 11% libre para la 
empresa, (Cuadros 6,38 y 6.39). 

En contraste, sobre la contratación de 
trabaladores de confianza, el empleo de 
subcontratlstas V la mOVilidad geogralica, la~ 

empresas operan practlcamente de manera 
unilateral En el caso de la contratación de 
trabajadores de confianza las empresas tienen 
esta atribUCión expliCita o Implicitamente (en 
mas del 90% de los CCl, este tipO de 
contratación es ~bre para ta empresa o no esta 
especificado) y sólo en el 4.2% se le limita, asi 
como se requiere de un acuerdo con el sindicato 
en el 4 2%, (Cuadro 6.40). 

El empleo de subcontratlstas es 
practicamente una atribUCIón de las empresas en 
mas del 80% de los CCT (no esta especifIcado 
en el 601% o es libre para la empresa en el 
202%), (Cuadro 6,41), 

La movilidad geograflca, entendIda 
como la precisión de la tItularidad del CCT en el 
caso de nuevas plantas de la empresa, no está 
espeCIficada en la mayoria de los casos Sólo 
para el 1 1% se le limita a la empresa a firmarlo 
con el mismo sindicato, (Cuadro 6.42). 

Ascenso y retribución af trabajo 

ConSiderando los estimulas 'obJetlvos" que se 
pueden proporcIOnar a los trabajadores se 
observan dos condiCiones que confluyen haCia 
una forma tradiCIonal V unilateral de ejercerlo 
TradiCIonal en cuanto el Criterio predominante 
para el ascenso de categoría continua Siendo la 
antigüedad. con el 44 1 % de los casos o bien no 
se encuentra espeCificado (350%) Y que ia 
forma de establecimIento del salarla es dIaria o 
mensual (989%) La umlateral sobre todo es 
patente en Jo que respecta a la aplicaCión de 
airas tipOS de remuneraciones, que se reducen a 
bonos por puntualidad y asistencia y por 
productividad. En estos casos. en mas del 70% 
no se espeCifica la forma como se otorgan 
(Cuadros 6.43 a 6.47), 

6.3.2 Implicaciones de la 
reestructuración productiva Y 
relaciones laborales 

Las nuevas formas de organización de la 
prodUCCIón realizadas desde los pais€'s 

desarrrollados constituyen medios para mejorar 
lo competillvldad de las empresas e(l entornos 
de incertidumbre V especlallzaCIÓ(l. donde la 
constitución de redes productivas se convIerten 
en eje para la competenCI<l Y estas. son 
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presiones para raadeeuar los procesos en las 
empresas industriales de la Entidad. Este 
proceso ya se ha iniciado. principalmente en 
filiales elCtranjeras en las cuales se concentran 
mayoritariamente las exportaciones 
manufactureras del Edom6x. 

Con respecto a la nexlbllidad de las 
relaciones laborales en los sindicatos de la 
entidad se observan varias consideraciones 
relevantes: No obstante el prodominio de las 
principales cenlrales existe una notoria 
fragmentación entre las organizaciones 
sindicales en términos de membreslas 
Asimismo. tomando en cuenta los resultados 
arrojados por los contratos colectivos de trabajo. 
es posible identifiCar que existe imperan 
relaciones laborales unilaterales (favorables para 
el empresa) pero también un amplio espectro de 
nexibilidades en los conlratos que no especifican 
la atribución de las partes, 

Esto, nos lleva a conclusiones 
importantes: No obstante ser los conlratos 
colectivos de trabajo documentos que se 
prOponen formalizar las relaciones labora/es, en 
ellos imperan un margen amplio de flexibilidad 
debido a la no formaljzación o explicación de los 
lérminos de relación, 

Los contratos colectivos de trabajo, en 
los términos que presentan dan amplias 
posibilidades a las empresas de flexibirización 
unilateral. También ¡jama la atención que entre 
ellos (indistintamente de la rama productiva, /a 
centrat sindical y la ubicación del 
establecimiento) tienen enormes similitudes -que 
se aproximan a la forma de machotes- lo cual 
indica tanto que imperan formas convencionales 
y generales de formalización de las relaciones 
laborales como que es escaso el margen de 
maniobra de las organizaciones de los 
trabajadores para negociar términos especificos 
que responsan a sus requenmientos laborales 
particulares 

6.4 REESTRUCTURACIÓN 
PRODUCTIVA Y TERRITORIO 

El problema sobre cómo las estrategias 
corporativas se implementan en espacios 

productivos "periféncos- es central para la 
compresión de las nuevas formas productivas 
que se están llevando a cabo en escala mundial 
donde su relación con las empresas naCionales -
entre ellas las pymes) resulta fundamental Esta 
globalización de la proóucclón ,:..:ige para las 
empresas disel\ar modelos productivos que tes 
permitan alcanzar elevados niveles de calidad y 
productividad indistintamente del lugar el' 
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particular donde se ensamble o produzcan las 
partes del producto, Pero, ¿realmente el territorio 
es indistmto? 

Al respecto, se plantean posiciones 
opuestas, Un grupo de ellas apunta hacia la 
capacidad total de transferencia de los modelos 
productivos haCia cualquier ámbito del planeta: y 
otro, en sentido contrario, hacia su imposibilidad 
por la gran heterogeneidad y especificidad local, 
no tienen correspondencia con la realidad 
emplrica, Pareciera más bien, que lo que ocurre 
son procesos de combinación desigual o de 
"hibridación", como mencionan Boyer (1997) y 
Micheli (1996) 

Por otra parte, cuando se hace 
referencia a las estrategias corporativas de las 
empresas automotrices, frecuentemente se tiene 
en mente sólo a las grandes ensambladoras, no 
considerando que también entre las proveedoras 
existen empresas que son grandes corporativos, 
algunos incluso mayores a varias 
ensambladoras En este sentida, el problema 
sobre las estrategias de las corporaciones 
(ensambladoras y prove~oras) y las relaciones 
que se establecen entre ellas para prodUCir y 
relacionarse con otlas empresas en terceros 
paises constituye un problema interesante para 
avanzar en el análisis de las configuraciones que 
se alcanzan de la confrontación entre estrategi~s 
corporativas y condiciones locales de 
prodUCCión Este problema es inCluSO del mayor 
interés para los gobiernos y empresas de los 
paises que reciben este tipo de inverSiones, ya 
que nacionalmente pretenden incrementar la 
participación local en términos económicos como 
tecnológiCOS, 

En el presente subcapitulo se formula 
como pregunta central: ¿cómo se construyen las 
configuraCiones de las estrategias de las 
corporaciones en un ambito local, enfatizando en 
las relaciones cliente-proveedor entre las 
empresas de la mdustrla automotriz en la zona 
de Toluca? Adelantando la respuesta en sus 
términos mas expllcltos· A partir de las 
decisiones estratégicas de las empresas 
tfansnacionales con base en los acuerdos que 
tOman corporativamente, Esto reduce, pero no 
anula, el margen de maniobra de las plantas 
locales a cumplir con tas mejores condiciones 
locales posibles las exigencias acordadas 
centralmente, y supone en estos países la 
conformación de una estructura productiva 
localmente fragmentada y con escasa capaCidad 
de deCisión estratégica Lo anterior, deriva 
asimismo en otras dos preguntas centrales: ¿por 
qué los acuerdos se realizan corporativamente?, 
y ¿cómo los instrumentan las plantas locales? 
En e: ml!;mo tenor, se responde que: Porque las 
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corporacIOnes transnaclonales operan sus 
negocIos a escala mundial y/o regional y es en 
sus respectivos centros donde mvestlgan y 
desarrollan cOn¡unlamente los nuevos productos 
automotrices cI<lVO Asl. las p~an!as locales 
"':,' .... 0 , ....... u_, ... " " ...... -f-' ... -..:_.:.:_.:
condiciones operativas elementales y a la 
adecuación de sus procesos a estas condiCiones 
locales 

Las estrategias de las corporaciones 
derivan de la consideración de un conjunto de 
condiciones que tienen ImplicaCiones sobre sus 
formas particulares de organización. recursos 
fmancleros y tecnológicos, como externos en 
relaCión con los ámbitos donde realizan 
operaciones (gobiernos. empresas. culturas. 
etc) Al fmal se configuran procesos sociales de 
poder donde el margen de mdnlobra o 
capdclddd para Imponer un pfOyecto. de los 
agentes sociales rnvolucrados es deSigual 

Los procesos productiVOs remiten a la 
organización de la prodUCCión para elaborar 
determinado bien y serviCIO. y formar parte del 
proceso general de acumulación del capital Los 
prrnclpales cambiOS en estos procesos afectan al 
tipO de economla pOr el cual las empresas 
obtienen ventajas competitivas. conshluyéndose 
en parámetros clave pala sus deCISiones 
estratégicas de volumen. flexlblhdad y grado de 
Inlegraclón del conjunto de sus actividades 'o; 

donde. las pOSibilidades de iI1legraclón o de 
cooperación son multlples Al respecto. Mapes 
(199842). dlstll1gulendo grados de cooperación 
(del mas baJO al más alto). podemos observar 
que el primero refiere a Situaciones de 
"estructura industrIal Imperfecta". hasta en el 
ultimo de "fUSiones" Sin embargo. hay que tener 
en cuenta que dicha secuencia no es 
necesariamente evolutiva en el sentido 
rostownlano. segun el cual se tienen que 

En un enlorno ecorlOrmco donde el 
merc;,ldo na crece sus.lanc'arnoenle y las p,elc'encr,,~ dpl 
consum'dor sOn nUcluaJlles y especlf,cas. la o'ga~'lac,o" de 
procesos producllvos que henen como Paramelro la f .. l",c;'G'O" 
de grand!'5 voturr"~nes de b'enes y servlc'os 1''1''0 r1ofcrl'OCI .. dos 
se encuenlran eo un,¡ poslc'ón dosveolaJosa anlo airo" qun 
producen a escafas rneJlores uoa mayor variedad do bumes V 
serv'clos Coo relaCIón" eslo. las lecnoloQ,as que p·ermllen uo" 
mayor flex!billlac!on do la producclon \<'" el!!V.H 
suslan",almenlc los co"los "SI,,,, ''''I>o''',,,,do~ .. ,,1\ ,,~Ie I'po d .. 
me'c .. dos Par .. l." ,,(pcIO. el ".0 de I"r1dqU"'J".' de conllol 
namenco V de mano de obrH polovale[\le ~oo eleme"lo~ 

"ece~a"os Otro 1""lor .. d'clo",,1 que lo .. mostr .. do .""'a,.J~ 
para emp!fI~"s Cnrno las Japo"osas h" SIdo 1.1 cleclenle 
Integracloo con emples"s p'o"eedoras o subcont'a"sla~ ti .. 
m .. ~era que las "'cerjldumbrps del ""~rcado se ·prorrala",,· 
enlre un mayor nUmerO de ~rm"5. a la "ez que permIte ~ 1,) 
ell'presa "malr¡z" deslr""r sus rp.cursos y capacll:lortM Mc,a las 
"'-"v,dades cldves del prodl,r.IL.I dw,jc p,,,::dt; mar! .. nl'f 101 
conlrol de lodo el proceso 
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transItar neCeSaflal11ente por cada lJ!1d de las 
etapas señaladas 

El cambIO tecnológiCO orientado haCia 
la rntegraclón y flex,b,lrzaclón es Sin lugar a 
dudas una componente central del proceso de 
.--_ ....... " .. ~ ... ,~ ........ , ... ,j" ... ",,'" ¡::n .. " .. """nt,nn ¡ .... te 
camb,o debe considerarse de manera Integral. 
dlstmgulendo la direCCión del mismo como los 
elementos que 10 tntegran Donde la noctón de 
traycctofl3 tecnológica nos rem,te a tina Idea de 
proceso de generación y aphcaclon de ella en 
procesos productiVOs En este sentido. la 
estrecha rela¡;lón d~ dmbdS tlene una 
repercuSión directa sobre lOS nIVeles de 
desarrollo productiVO y económiCO de los paises 
A la vISión tradiCIOnal de Schumpeter otros 
autores como Nelson Wlnter Katz v ~eltel" 
plantean otra con respecto a tos paises 
semtlndustnalr7ados <;.egun la cual al Cdrecerse 
de un nucleo endogeno. slgwendosl" como 
trayectorIa los procesos de adqulstclon
as,mllaclón"creaclón 

SI conSideramos a la tecnolog a con 
una connotacIón amplia. Incluyendo tanto 
maqutnarla y equipo como OfgantZaClon de la 
prodUCCIón es deCIr como C0'10Clllllento en el 
caso de los nuevos modelos produchvOS y en 
partIcular a las relaciones clrente.proveedor. 
,-como participan en I'<;.te flulO de COnoc "vento 
las empreSas proveedorós naClond'!;''> o 
transnaclonales? l.Q\.le tanto 0;.0" trans'~'nb!es 

entre paises y empresas estas nóJevas f.)rmas? 
y l.cuál es el marge'"! de dpcIslón CC''1 que 
cuentan las Illlales o proveedOras naCionales? 

La globalrzaclón. los desarrollos 
tecno!óglcos y los nuevos conceptos de 
organización de la prodUCCión plantean nuevos 
retos para los agentes econon'ICOS Ante- esto. 
los ámbitos locales se artlcu~an de I"anera 
deSigual a las redes de competencld y no 
pueden abstraerse a esto aunque ello S"~"lflqUe 
que lO hagan baJO condlCloneS de Igualdao mas 
blen lo hacen baJO térm,,,os de "DlOlla 
deSigualdad y. en ámb'tos como los Impt"antes 
en paises como el nuestro. con escaso ,"argen 
de maniobra para Impulsar tanto las dltt.'~·trlce5 

económicas c.omo las fOomas ~~Jo las c"a.8S se 
articularán para competir globalmerrte las 
capaCidades estratég,cas de declslo" son 
extra"aclonales y pres'onan hac,a un "'odelo 
tnd .... stflal mas moderno pero ha;:¡r11t'ntao: ,'n el 
sen¡,do de carecer o estar d'stntnltldo ",,, las 
actiVidades generadoras de conOCllnl"''':O 
transformadora de las formas de prodtICCIC'r, 
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CAPiTULO VII. 
REESTRUCTURACiÓN DE LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA 
ZONA DE TOLUCA 

Este capitulo tiene como objetivo responder a 
la pregunta principal de este tesis: ¿cómo se 

conforman las relaciones cliente-proveedor entre 
las empresas automotrices instaladas en la zona 
de Toluca? Para tal fin, na sido necesario realizar 
previamente un arduo camino conceptual y 
documental, tendiente a definir tanto la postura de 
investigación como el marco conceptuat
interpretativo sobre las relaciones diente
proveedor; asimismo, el contexto general de la 
reestructuración productiva y territorial a 
diferentes niveles de análisis 

El abordaje de estas cuestiones 
considero que tiene una importancia mayor al 
mero estudio de caso. Porque remite a una rama 
fundamental de la industria manufacturera y a 
una zona más amplia fuertemente presionada por 
la reestructuración: la región central del país, 
donde se instalaron las primeras plantas 
automotrices, tendiéndose a la modificación de 
sus condiciones originales de operación para 
adecuarse a la apertura comercial, y que ha sido 
en lo general, caracterizada como una de las 
regiones "perdedoras" de ese proceso en 
comparació.n con el norte del pals. 

Precisamente, para el caso de las 
nuevas tendencias de la industria automotriz 
instalada en México, Carrillo (1991) afirma que 
ésta cambió de domicilio y de giro En el primer 
sentido, por el traslado de plantas del centro 
hacia el norte, con la consecuente disminución e 
incremento del empleo en una y otras áreas: y, en 
el segundo, por el creciente peso de las 
exportaciones, la incorporación de nuevas 
tecnologlas, la desindicalización y/o 
des regulación del trabajo y por el cambio del 
perfil de los trabajadores en términos de 
calificaciones, caracterlsticas similares a las de 
las maquiladoras. Pero, en plantas estableCIdas 
en Toluca y Puebla la inversión no se ha detemdO 
SinO incrementado En estos casos, ¿si no esta 
cambiando el domicIlio. esta cambiando el giro, 
se están maquilizando las empresas? 

El capItulo está Integrado por tres 
apartados. En el primero se presentan los 
antecedentes sobre la industria automotriz en la 
zona. desde los sesenta hasta la fecha. Hubiera 
sido interesante poder presentar estos 
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antecedentes con mayor detalle, Sin embargo ello 
hubiese exigido la realización de un trabajo 
histórico dificilmente reconstruible o que en si 
mismo podria ser tema para otra tesis. No 
obstante, aquí se presentan los principales rasgos 
anaUücos que permiten comprender la situación 
reciente de esta industria. 

Los apartados segundo y tercero se 
sustentan fundamentalmente con información 
documental, pero sobre todo empírica recabada 
de cuestionarios aplicadOS a empresas 
automotrices de la zona durante dos periOdos. 
entre mayo y septiembre de 1993, como entre 
mayo a noviembre de 1997. Se pretende en el 
segundo, construir las trayectorias económico
productivas de las empresas automotrices y, en el 
tercero, interpretar la combinación de estas 
teniendo como eje las relaciones cliente· 
proveedor que se establecen entre ellas. 

7.1 ANTECEDENTES DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

La Industna automotriz. en la zona de Toluca' 
surge en la primera mitad de la década de los 

sesenta, con el establecimiento de empresas 
dedicadas fundamentalmente a la prOducción de 
motores en los municipios de Toluca y Lerma A 
la cual se sumarán, casi de manera 
ininterrumpida un gran numero de empresas de 
muy diversas actividades automotrices que hacen 
que esta zona sea una de las prinCIpales en el 
pa!s a la fecha, (Cuadro 71) 

Originalmente las Inversiones 
automotrices en la zona fueron determinadas por 
multiples factores como: el Decreto Automotriz de 
1962, que exigía a las empresas terminales 
alcanzar una integración nacional no menor al 
60%, soportable principalmente por motores; las 
restricciones para permitir nuevas Inversiones 
industnales en el Distrito Federal; los estímulos 
promovidos por el gobierno estatal para atraer 
Industflas; la construcción de parques y zonas 
industnales: la construcción de lineas de alta 
tensión, gasoductos y la ampliación de la 
carretera México-Toluca, así como la cercania 
entre ambas ciudades. lo cual en ese momento 
era relevante por estar la industria nacional 
orientada hacia el mercado interno 

Desde sus inicios en la zona. la 
industria automotrIZ tendia lanto a acelerar el 
proceso de industrializaCión en la zona, como a 

Como 'zona de ToIuc .. - enlende1nu. el MuniciPIO 
di Tolllca. y 10$ proximos a esle donde se desarrollan 
inoersiones alllomotrices, como Aculco. Allacomlllco. Jocollllan. 
LermB. Ocoyoacac, Santiago Tiangll;slenco y Tenango del 
Valle 
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tener una creCiente participación hasta 
constituirse en la pnncipal rama manufacturera 
Esta situación es Similar a la que se desarrollo en 
las ciudades próximas a la de MéxICo y en las 
que se .Instalaron e:npresa~ ~utomotnc:s Se 
I"," .. 'V ....... "" ..... »,.1" .... -, ............ w. _w' 

del espaCIO económiCo automotnz de la Ciudad de 
México hacia el centro del país, (Gonzalez lópez 
1992) 

En el (CUADRO 72) :5-e preseJltan 
algunas caracterrstlcas relevantes sobre la 
conformación automotriz en la zona, siendo los 
aspectos clave los siguientes 

El predomino Inicial de las empresas 
productoras de motores De las ocho 
empresas instaladas en los sesenta, cinco 
producían motores. resaltando los casos de 
Chrysler y Autocar (actualmente Mercedes-
8enz Me)(lco), que postenormente tienen a la 
actiVidad de ensamble de vehiculos COIT'() la 
más Importante, 2 

los olros tres casos son General Motors y 
Molores Perklns que continúan produciendo 
motores aunque bajo condiCiones muy 
diferentes, la primera se encuentra en 
expansión y desde hace tres años ademas 
ensambla camiones, mientras que la 
segunda ha retrocedido e Incluso 
reCientemente reabnó sus operaciones. y 
en el caso de VAM , ésta deJÓ de operar en 
1986 3 

En la década de los setenta se Instalaron 
otras dos empresas de motores 
Manufacturera de Cigüeñales de MéKICO 
(MACIMEX) y Nlssan MeXicana la primera 
originalmente paraestatal y postenormoante 
de capital nacional. aSimismo, maquina 

Chrysler, en ¡;U complejo Toluca. ""CIÓ en 1964 
con la p'anla de on~amble de rrwlore.. d'lr<'<l.mdo 
posleroormente olras, como la de ensamble de au:omOv,Ie.. en 
1968, conden&.;ldorl)'S para aore acondICIOnado en 1969 
amphac,ón do l:iI planl .. de molores en 1974. e",¡ambl~ de 
parles laminadas a baso do :;.otdadufa para $(lpo,te .. do motor 
(K·FRAME) en 1980, amphacoón de Ea planla de ens.'lmble de 
aulomovllas en 1980, y en 1988 consllUyó I,¡s planh.s de 
transeJes y lransm,:¡,onos p,¡ra autos (A rX) En el C<l~ dI' 
Mercedes-Benz Mlu,co, su antecedenle lue Fabrica dI' 
Autolransporles Me~icanos (FAMSA), p(opled~d del Grupo 
Helmes y que prodUCI~ traclocam,ones balO hcen.:. .. de Wh'le 
Molor Co. grupo que on 1978 SI! asocIó con In¡emahon,¡· 
Ha'veste. (60% y 40,:., .e"poct' ..... m~"lc) y ,," \979 fl'oduJ" 
molof"~. On 1985 •• 0 11"0.:1" con Da,mler-Senz AG (51% Y .9', 
respecl,v;¡m""!"l. V '''<l 19'91 cambia!a part'c'pJDCn acc'o~"r'", 
a 20~:' y 80. Y 1 .. fazó" :,oc:,.J1 a la aclual ydes.:ll! 1992 m'c=,¡ ,;, 
conSlruccoOn de Ea p!'lnla p;.lra aulomo"les 
) Ve"icu~(r,¡ Automolole::. ~,~~,t.l"os (VA~l era ur] "mptc'-I die 
part,c'paciÓll eSlaloll con Amorrc .. n Molor Ca (AW-Cl. se <, ~ 

40<;0 de In aCCiones, .espechv-,¡menle En 1919 AMC tue 
adqu"'da por RogI., NallOnal de~ U .. <nes Renaul1 (RNURJ 
pasando enlonce¡; d'ch.as accIones de VAM a RNUR En 1983 
el gob,orno mllXlcano vendIÓ su part'cTPólc'on a la r.mprO'w'¡ 
francesii yen 1986 dejaron do operar las planla", de Ren.Jull Cn 
leima. O F Y Cd S~hd{lUn, conser.ado la empres" rr,lnteód ',~ 
p'esencla unlc.Jm<,nll, en 1 .. planta de motore~ en GOm"l 
PalacIO Dgo c, ... "d .. de~de 1981 

--------
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clgueñales para dlstrntas empresas, Inlentras 
que la segunda abastece a fas otras plantas 
de la empresa en el pais 
la Importante presencia iniCial de la 
partiCipaCión de empresas con caplta! 

~-~.-...;.....--_.- .. ----1" .... ~". '1~~ I'",, __ w ,_. 

deSincorporadas durante los ochenta Por lo 
menos 2 de las a empresas Instaladas en los 
sesenta eran de partiCipaCión estatal, así 
corno MACIMEX y Atsugl, creadas en la 
sJgUlente década' 
la Significativa constitUCión de una actIVIdad 
automotriz diverSificada durante el penodo de 
criSIS Ocho nuevas empresas se Instalaron 
en los ochenta y tres en los noventa, así 
como fuertes proyectos reCientes, 
sobresaliendo los casos de Chrysler, General 
Motors, Mercedes Benz y BMW 
Ha Sido creciente partiCipaCión del capital 
extranjero Por lo menos 11 empresas tienen 
partiCipaCión extranjera en su capital 
Resaltan la penetración en Mercedes-Benz, 
Malncl, Autoasientos y la presión que esta 
ejerCiendo Perkrns Englnes sobre Motores 
PerklnS, Gonzalez lópez y Villa (1994) 

7.2 LAS TRAYECTORIAS 
PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS 

AUTOMOTRICES 

El desarrollo complejO de las empresas 
automotrices en la zona de Toluca y de las 

relaCiones que se establecen entre eUas 
muestran una profunda heterogeneidad que, para 
efecto de esta tesIs se interpretación de dos 
cntenos el tipO de producto y el origen del capital 
De acuerdo a esto. pnmero se distinguen las 
empresas ensambladoras de caplta! extranjero 
posteriormente las plantas de motores que 
forman parte de empresas ensambladoras que se 
ubican en olros lugares del país y, finalmente, las 
t'ayectonas de algunas empresas de autopartes 
distingUiendo entre ellas las que son de capital 
extranjero de las que lo son de naCional 

En este apartado se pretende mostrar 
las trayectorlds histÓricas de esta empresas como 
sus prl[1clpales características de operación 
reCiente 

, Adema~ Ild VAM ~'I goblarno me'lcano pa'l'c'p.1b .. "" 
MAC1MEX ~O,'I el 100-: .. "clu,,!men:e de pfop'edad dal cdp,~,,1 
~a~,onal, el 60'.~ en At:.ug" aclu .. lmeme 100,. ¡aponet..l (75 . 
de Alsu{l' Un.~, .. y 25',; de Noss"n). y el 80% d ... Molo'"'' 
?efk'ns, clIya p,Irtc "CCIonolro~ la adquIrieron los Irabajado'es .. 1 
IS-; cortespOllde a rol flonpresa inglesll Perkins €ngines v el ,~~ 
'e~l,lnIH ~~ ... ulo.... en IJ BO/Sil Mexical1il do V;:Jlo"'~ 

AClu,lhn .. "le Pe,klll-:' E"Il"'c~ prelende pdrt'e'par con ... 1 80'.:' dd 
~~plIJI 
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7.2.1 Las empresas ensambladoras 

En la zona de Toluca están establecidas cinco 
empresas ensambladoras que tienen entre si 

diferencias signiftcativas. Dos son exclusivamente 
ensambladoras (BMW y Valva) " ambas 
establecidas en aftos recientes. Las otras tres 
realizan actividades productivas adicionales. El 
caso de Chrysler sobresale por ser la pnncipal 
empresa en la zona y tener una gran variedad de 
productos, no obstante, el mas importante es el 
ensamble de automóviles Mercedes Benz, 
además del ensamble de camiones y 
automó'Jiles, produce marginatmente motores En 
tanto que en el caso de General Motors, la 
principal acti'Jidad es la producdón de motores y 
el ensamblado de camiones tiene un peso poco 
significativo. ' 

7.2.1.1 Chryslor de México 

e hrysler Ca. ha tenido a MéxIco como uno de 
tos principales paIses donde lleva a cabo 

negocios prácticamente desde sus inICIOS En 
1914 empezó en el pals la venta de los productos 
ChrysJer cuando son designados James P Sherly 
y Lorenzo Sours como distribuidores Dodge. En 
1924 circula en México el primer automÓVIl de la 
marca ChrysJer. vendido por la agencia 
importadora de vehlculos Mohler y de Gres. En 
1938 se inicia la producción de vehlculos Chrysler 
en México con la inauguracIón de la planta de 
ensamble en el Distrito Federal (DF) (Hule para el 
Progreso, sf). Actualmente, la empresa tIene la 
planta de ensamble de camiones en el DF: de 
ensamble de automóviles y produccIón de 
autopartes en Toluca, y de motores en 8alllllo, 
Coa huila, donde está por iniciar operaciones la 
planta ensambladora de camiones 

Panorama desde los setenta 

En noviembre de 1975, Jack H Parkmson, 
directOr general de Chryster de Mexico, SA. dio a 
conocer los logros alcanZados por esa empresa 
durante el año aulomotriz 1975 y entre los cuales 

Volvo ensambla tractocamiones desde hace dos 
al'los en las instalaciofIM de General Motors. Antellormente lo 
hacia en las instalacDnes de Trailers Monterrey. en dicha 
ciudad. V actualmente está en proceso la adqws,cion de 
MeXIcana de Automóviles. en Tunillan. con lo cual dejaria de 
operar en ToIuca y amf'liaria su gama de productos en MCXICO 
Por tal motivo. nO se anatiza su caso en esle Ifabajo 

Por sel l<e_producc,ón de motores Su p'u'c'pal 
actividad, se analiza en el apartado de empresas prooucloras de 
mOlores y no en el de ensamblado'il5 

destacan en forma importante: • Exportación a 
mas de 12 paises de productos automotrices 
como motores, muelles, condensadores, 
transmisiones, camiones y otros similares por un 
valor superior a 5-\0 MDP.· Ventas totales durante 
1975 por un total de 63,721 unidades, de las 
cuales fueron 30,522 camiones comerciales y 
33,199 automóviles.· Durante este periodo se 
alcanzó la fabricación del vehículo 550 mil. 
Fabricación del motor de gasolina 500 mil. -
Fabricación del condensador un millón. 
ProducciÓn de 11,500 motores de gasolina en un 
mes. - Entrega por la Dirección de Manufactura a 
la de Ventas de 7,884 vehículos en un mes. Todos 
estos conceptos fueron expresados por Parkinson 
con motivo de la presentación de los modelos 
1976 En esa misma reunión se destacó que el 
Departamento de Ingeniería del Producto esta 
reahzando pruebas con un sistema MOverdriv8~. 
que permitIrá mejorar el rendimiento del consumo 
de gasolina en un 15% aproximadamente. Junto 
con olras modificaCiones en los componentes del 
Tren de Fuerza. lo que incrementará su eficienCIa 
(AMIA, noviembre 1975). 

En 1977, Chrysler en asociación con 
Construcciones de Aluminio (CASA) exportó 
autobuses para pasajeros hacia Guatemala. Para 
lo cual obtuvo un crédito especial por parte del 
gobierno mexicano Ambas empresas tienen el 
plan de exportar conjuntamente autobuses y 
camiones a Centro y 8udamérica y el Caribe. 
siendo de 158 MDD para 1976 y esperando que 
sea de 158 MDP para 1979 (AMIA. núm 133, 
enero 1997) 

En 1978, Jack Parkmson, anunció que 
la empresa se propone Invertir en los próXImos 
tres años, en el periodo comprendido de 1979 a 
1981, un total de 3,500 MDP Y cumpltr 
estrictamente los requerimientos de exportación e 
integración fIjadOS por el gobierno mextcano 
Aumentar las exportaciones y su valor es el 
obJetIVO mas Importante que se propone alcanzar 
la empresa La pOSIbIlidad de mcrementar en el 
futuro las ventas de autofTIr)vth~!'; y camIones 
dependera precisamente del crecimiento que 
tengan las exportaciones, porque de acuerdo con 
lo estableCido en el Decreto para el Fomento de la 
Indusfna AUfomotriz, para producir unidades es 
necesario compensar el valor de los materiales 
importados que forman parte de dichas unIdades, 
y otros pa90s que se efectUan en el extranjero 
Por esta razón 2,000 MOPP se destinarán 
exclusivamente a proyectos de exportación y 
serán invertIdos en el transcurso de los próximos 
tres años (AMIA, 154, octubre 1978) 

En 1979, Parkmson, consideró que las 
perspectivas económicas para 1980 y a largo 
plazo son promlsorias para el pais, debido al 
Impulso que está dando la economía a través del 
sector petrolero En este sentido. México es 
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afortunado a diferencia de otras partes del mundo 
porque su problema energético está resuella Los 
planes y operaciones de la elllpre~d ~on lo~ má~ 
ambiciosos de los realizados a la fecha en los 
próximos seis años se realizarán IrwerSlones por 
¡; "('In ~M1P <'i .. 1('1" ... ".,,1,,0: "" 1070 ~'; "" 

invutleron 1,400 yen 1980 otros 2,500 La última 
cantidad se destinará a la construCCión y 
equipamiento de la planta de motores de cuatro 
ce, que ya se levanta en Soltillo (AMIA, 
septiembre 1979) 

Estos proyectos cobraron particular 
importancia debido a la dificil situaCión financiera 
del corporativo a nivel Internacional En JunIO de 
1980, poco después de consegUIr Chrysler Ca las 
garantías financieras del gobierno de EUA, Lee A 
lacocca, preSidente del Consejo de Administración 
del corporativo, VISitÓ MéXICO (Uno más Uno 30 
JUIJIO 1980) 

Desde entonces, Chrysler de Méx',co ha 
reforzado su pOSICIón en el pals Resaltan los 
indicadores siguientes Crecientes inversiones en 
las plantas de Toluca y Ramos Arlzpe. Incremento 
del empleo, de 7,100 en 1978 a 10,500 en 1994, 
crecimiento en la participación de las 
exportaciones con respecto a las ventas totales, 
representando el 15% en 1978 y para 1988 cerca 
del 70% 

Los conflictos laborales 

No obstante, probablemente sea Chrysler, entre 
las empresas que Itenen operacIOnes en Tatuca 
la que tiene las relaCiones obrero-patronales mas 
conflictivas 

En JUniO de 1981,lrrumpleron en las 
ofiCinas del Sindicato Nacional de Chrysler de 
MéXICO, ubicado en Lago Alberto, colOnia 
Anáhuac, un grupo de seudotrabaJadores 
encabezados por el secretan o del sindicato, Hugo 
Diaz en estado de ebrredad, baJo la influenCia de 
enervantes y portando armas de fuego, y 
expulsaron vIolentamente a cuatro miembros del 
comité legalmente constitUido, segun consta en el 
OfICIO 10/5446 de la subdrrecclón de Reg~stro de 
Asocraclones de la STPS y con fecha del 15 de 
JUf'llode 1976 (Uno más Uno, 14Jur.,'0 (981) 

Para Julio, los secretarios del Interror y 
del Exterior del Sindicato Nacional de la Industrra 
Automotnz Integrada, Slml~arps y Conexos de la 
República Mexicana, Aptomo luna Rodriguez y 
RogellO Barragán Sierra reSpectivamente, 
aseguraron ayer que ei líder de dicha 
organización Hugo Diaz Velázquez "no se ha 
quendo someter a una auditarla general para que 
nnda cuentas de 60 MDP Que, por concepto de 
cuotas sindicales. han aportado fas traba/adores 
durante once a:ios" Explicaron que Dlaz 
Velazquez, además de Impedirles pi acceso a su 
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centro de traba!o ha dispuesto de mas de 50 
pistoleros para que "apaguen cua:qUler foco de 
lenslón que pudiera presentarse" Recordaron 
lamblen que los trabajadores de Chrysler de 
Mexlco, han SIdo Violentamente gOlpeados, 
,nl'm"i"lrloc: p mrhlo;;n h"lc:I"I rlpo;;"I~rpr-,rl"c: IV'lr p<;p 

grupo de provocadores profesionales 
encabezados por Hugo Diaz, ex empleado de 
confianza y actual secretario general del sindicato, 
afiliado a la CTM (UrJo m6s Uno, 13 julIO 1981) 

En 1989, en la planta de Toluca, 
miembros del sindicato y pollcias industriales 
agredieron a 300 trabajadores despedidos que 
eXlgian su re¡nstalacrón (Unrversal 16 nOViembre 
1989) 

La participación en el mercado 

Al Igual Que para el resto de las empresas 
automotrices, de acuerdo al (Cuadro 7 3), la CflSIS 
econ6mlca afectó notablemente las ventas de 
Chrysler para el mercado Interno, notándose un 
retroceso en sus ventas, que se recuperaron 
hasta 1986 a partrr del cual se Incrementaron de 
manera sostenida hasta 1984 

Olros dos aspectos son relevantes 8n 
el desarrollo de Chrysler durante el perlado los 
permisos de Importación y ta consolidaCIón de un 
modelo exportador 

La ImportaCIón de automÓViles de lUJO y 
deportIVOs y de camIones sobre todo desde 1992 
reforzó la partICIpaCIón de la empresa en esos 
segmentos en el mercado Interno 

las exportacIones de automÓViles y 
cam:ones ha SIdo creCIente, soportadas por los 
Importantes proyectos de rnverslón arrancados 
haCia esa dIreCCIón por el corporatIVO, como 
producto del proceso de reestructuraCIón glObal, 
dentro del cual Mé)(ICO asume un papel 
SignificatIVO, por ejemplo la sene ~K~ en el caso 
de lOs automÓVIles y que nuestro pals se 
constituye en el ÚniCO productor de carmones 
~Ram Cha(ger~ 

Así, se nota que la empresa entoca su 
partiCipaCIón en el mercado mterno haCia tos 
segmentos de automÓViles de tUJa '1 deportiVos, 
apoyada por las ImportaO:tones, y e'l el caso de 
camiones haCia los ligeros y pesados 

Esto es mdlcatlvo que una forma de 
competencia que asumen las empresas 
automotrices es la de la segme"taclon hacra 
nichos de mercado especifICaS, :nas que ser 
competitiVOS en todos 

La planta del Distrito Federal 

lsta planta de ensamble es la más antigua de la 
empresa en el pais Fue ¡naugurada en octubre de 
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1938 sobre un terreno de 6.2 has En ese 
momento se constituyó con un Capital de 3 MOP, 
ensamblaba 50 unidades por mes, ocupaba a 50 
obreros y 20 empleados y sólo contaba con tres 
proveedores que le vendfan partes automotnces 
por un valor de 2.7 MOP, (Chrysler, 1994) 

En 1954 se inauguran las oficinas 
generales en el mismo terreno. En 1957 se hace 
la primera ampliación de la planta. En 1980 se 
realiza una nueva ampliación. En 1985 esta planta 
se convierte en la unica planta de Chrysler Ca. en 
producir el vehlculo ~Ramcharger". del cual se 
exportan 30 mil unidades al allo (Hule para el 
Progreso. st). En 1992 se anuncia la 
desconcentración de la planta hacia Ramos 
Arizpe, Coahuila. 

Para 1978, su capacidad productiva fue 
de 216 unidades diarias (AMIA. 154, octubre 
1978), y para 1992 su personal ocupado era de 
cuatro mil trabajadores (El Financiero, 23 
noviembre 1992). 

Desde 1992 la S1!uación de esta planta 
es incierta, debido tanto a la construcción de una 
nueva planta en Ramos Arizpe que produciría los 
mismos vehlculos,. como el retroceso del mercado 
interno automotriz existente 

En noviembre de 1992 se conoció la 
primera nolicia de que Chrysler sacará de la 
ciudad de México su planta de enSamblado para 
trasladarla al norte del pais, anunció la publicaCión 
especia1rzada Ward AulomollVB Repon DebiDo a 
la "grave Situación ambiental en el DF y sus zonas 
conurbadas", funcionarios dijeron que la empresa 
dijeron que Chrysler se vio obligada a cambiar su 
centro de operaciones, el cual da empleo a más 
de cuatro mil obreros. En la nueva planta se 
producirá una linea de camionetas que la empresa 
lanzará al mercado en 1993, explicó el semanario 
estadístico automotriz en EUA Karen Slewart. 
portavoz de la transnacional declaró, sin embargo 
que aún no existe una deCISión sobre cuando se 
iniciará la construcción de las instalaciones y en 
que lugar se ubicará (El Financiero, 13 noviembre 
1992) 

Poco después. leopoldo Silva. director 
de relaCiones públicas de Chrysler de MéXICO, 
ne9ó la Información de Ward's Aulomorive Report, 
en el sentido de que la armadora trasladaria !';u 
planta de la ciudad de México al norte del pais El 
funcionario informó que la empresa no ha tenido 
conocimiento hasta ahora de un posible traslado 
al norte del pals, por lo que desconoció que en la 
supuesta nueva planta se vaya a prodUCir una 
nueva linea de camionetas que la ensambladora 
introducirla en el mercado (El Fmanciero, 23 
noviembre 1992). 

Sin embargo, en Junio de 1993 Eliseo 
Mendoza Berrueto. gobernador de Coahulla, 
anunciaba que Chrysler Instalará su planta en 
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SaltllJo y que además proyecta establecer algunas 
Subsldlanas en Monclova (Exce/S1or. 1 Jutio 1 993) 

Asimismo, en 1994 se Informaba que la 
nueva planta se unira a la prOducción de la planta 
de la ciudad de México. que fabricarán los mismo 
camiones (Et Financiero. 28 abnf 1994) 

De esta manera, las perspectivas de la 
planta del DF son inciertas, ya que en los últimos 
años no se han realizado inversiones en ella, aún 
son contradictorias las versiones sobre si fabncará 
los mIsmos productos que la de Ramos Ari:zpe o si 
sera desconcentrada. Por otra parte. las 
proyecciones optimistas de la empresa se han 
caido del lado del mercado interno. por lo que es 
poco probable que ambas operen 
simultáneamente. 

El complejo de Saftillo, Coahuila 

Desde los ochenla existe una clara tendencia 
hacia el reforzamienlo de la zona Monterrey
Saltillo-Ramos Arizpe como un cada vez más 
importante nodo productivo de la industria 
automotriz en el país. En esta área operan o estan 
en proyecto empresas Chrysler (motores y 
ensamble de camiones), GM (motores 'J ensamble 
de automóviles). Cifunsa, Tramosa. Valva, Blue 
Bird, entre otras 

En el caso espeCifiCO de Chrysler, en 
Salllllo se encuelltl<:! la planta dt: motores desde 
1981 y esta a punto de iniCiar operaCIones la de 
camIOnes En este sentido, la creciente presencia 
de la empresa muestra dos momentos claves, 
finales de los setenta cuando se decide IOstalar la 
primera planta y principios de los noventa cuando 
sucede lo mismo con la segunda. 

En este apartado, SE: presenta por 
planta tanlo el proceso de inverSIón como las 
condiCiones baJO las cuales opera la primera y 
operará la segunda 

• La planta de motores 

En 1978, Jack. Parkmson, olfector general de 
Chrysler de MéXICO, anunCiaba un Importante 
pr09rama ríe Inversiones de la em!lresd ~n el ¡¡"is. 
que alcanzada un total de 3,000 MDP. para el 
perlado comprendido de 1979 a 1981, de los 
cuales 2.000 se destinarán exclusivamente a 
proyectos de exportación (AMIA. 154. octubre 
1978) SI bIen no hiZO mención pormenorizada 
dichos proyectos. anuncios posteriores, 
evidenCiaba que el más Importante de ellos lo 
representaba la nueva planta de motores a 
Instalarse en Ramos Arizpe. 

El mismo directiVo, en 1979 mformaba 
que. ce los 6.400 MDP a invertir durante el 
periODO de 1979 a 1984, 1.400 ya se InvIrtieron en 
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1979 Y 2,500 se realizarán en 1980 ASimismo. 
que 2,500 MOP se destinarán a la construcCión y 
eqUIpamiento de la planta de motores de 4 cc, que 
ya se levanta en Saltillo La cual tendrá una 
... "'n"' ........ "" rl"" nrnn"rrllin (j"" ?70 mil molar"",> al 
año, dedicados en su mayoria a la exportaclOn. a 
partir de 1981 (AMIA, septiembre 1979) 

El 21 de JUniO de 1979 iniCiÓ la 
construcCión de la planta de motores. Para el 3 de 
noviembre de 1980 empezó la operación de la 
Hnea de monoblocks y en abril de 1981 la de 
motores (CHRYSLER. sI) 

En JUniO de 1980, Lee lacocca. 
presidente del corporallvo, a la vez que anunciaba 
en Washington a la autOrización de un préstamo 
inmediato de 500 MOO del plan de rescate del 
gobierno de EUA hacia la empresa, también 
Iflformó que se Invertlran en la planta de motores 
de Salltllo entre 200·250 MOD (Uno mas Uno 25 
JuntO 1980). 

En mayo de 1981, el presidente José 
López Portillo, en su gira de trabajo por Saltillo. 
Coah , mauguró la planta de motores de gasolina 
de 4 cc. de Chrysler de MéxICO, la pnmera en su 
tipO en el pals y la más moderna en América 
Latlfla Al visitar las instalaciones situadas en esa 
población y acompañado por el gobernador de la 
Entidad. Prof. Oscar Flores Tapia y de otros 
miembros de su gabinete. el Jefe de la Nación fue 
Iflvltado por Vicente AriztegUl. presidente del 
Consejo de Admmistraclón de Chrysler de MéXICO 
a descubrir la placa conmemorativa y hacer un 
recorndo por la planta Las inverSiones de la 
nueva planta de motores Chrysler ascendieron a 3 
mil MOP, dará ocupación a 800 trabajadores y 
empleados en su etapa Inicial, Cifra que se 
Iflcrementará hasta un total de 1,300, qUienes 
devengaran sueldos, salarios y prestaciones por 
500 MOP anuales, tendrá una derrama de 2.500 
MOP al año en las compras que hará a 
proveedores de componentes nacionales, ya que 
los motores se mtegraran con 85% de partes del 
pals Fue Informado el primer mandatano que la 
capaCIdad Instalada en su primera etapa permlhra 
producir 270 mIl motores al año, que en un 80% 
serán exportados al extranjero, prinCipalmente, lo 
que significa un ingreso de diVisas de 3,600 MOP 
Estos motores se montarán en los nuevos 
modelos de tracción delantera que Chrysler 
lanzará al mercado en 1982 En su segunda 
etapa, et volumen de producCIón aumentara a 400 
mil motores por año, de los cuales 350 mil sera n 
para exportación con una generación de diVisas 
netas por valor de 6 mil MOP V'¡;enle ArlzlegUl 
destacó que dicha planta es una clara respuesta 
al aliento, est1mulo, clima de trabajo y confianza 
que ha ltlind<tdo ~ yobicmó f.:deft!! I..uyc>~ 

dIrectrIces son bien mterpretadas y apoyddas por 
las autondades estatales y mUnlClpales de esta 
entidad, que nan emprend1do el cammo de la 
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Industrialización y del bienestar de sus 
pObladores En el mismo día Inauguró aIra planta 
de GM en esta localidad (AMIA, núm 185, mayo 
/981) 

Sequn tCHRYLER. sf}. las prinCipales 
Cclracterlslicas al arranque de la planta son 
SUPERFICIE: total 30 has. area de manufactura 
4 5 has techadas, area de oflclOas 4,100 m2 
PRODUCCiÓN 270 mil motores -de 4 cc, 2 2 lIs 
de desplazamiento- al año, 1,100 diariOS Para 
1984,400 mil motores 
PARTES DE MOTOR QUE SE MAQUINAN: 
monobloque. cabeza, bomba de aceite, bielas, 
pistones, múltiple de admiSión, flecha aUXiliar. 
multlple de escape, flecha aUXiliar, cuerpos de 
retén de sello de acelle, lapa COjinete de clgueñal, 
tapa de múltiple de admiSión 
PERSONAL OCUPADO: Inlclalmente 800 
trabajadores. hasta llegar a 1.300 
ENTRENAMIENTO: El entrenamiento del 
personal se lIev6 a cabo dos años antes de If\~CI<H 
la prodUCCión en planta de motores de Toluca, 
planta de motores de Trento, Mlchlgan y con 
proveedores El programa de entrenamiento 
contmuara en forma permanente en [a propia 
planta 
MAQUINARIA y EQUIPO: 202 máqUinas transfer. 
22 lavadoras. 13 probadoras de fugas, 9 
calibradores automátiCOS, 119 ca~jbradores de 
relaCión manuales. 1,700 calibradores manuales, 
70 equipos espeCiales de metrología y analisls 
meta[ográflcos 817 metros lineales de 
transportadores aereos 1037 metros lineales de 
transportadores terrestres. 5 secCIOnes de hnea 
de ensamble, 2 bancos de prueba de molor en 
fria. 6 bancos de prueba de motor en caliente 

En 1985. [a planta de motores de 
5altlllo alcanza la prodUCCión del motor de 4 cc un 
millón. Siendo desllnado el 80% de su prodUCCión 
para los mercados de EUA y Canadá (Hule para el 
Progreso. sf) 

En marzo de 1989. a causa de las 
empresas que evaden Impuestos se dejan de 
perCibir anualmente Ingresos por 6 MDP. segun 
denunCió el alcalde de este mUniCipiO Mano 
Gómez del Bosque, qUien señaló que las 
Industnas como Chrysler. General Motors, Planta 
D'acero y otras no cuentan con un documento que 
avale la exención de Impuestos La primera 
compañia menCIOnada debe pagar al año un 
millón de pesos, mientras que las otras d05 

cualro mll:ones El alcalde diJO que lo unlco que 
pagan es el Impuesl0 predlal. conSiderando los 
terrenos como prediOS rústiCOS, pasando por alto 
que ahí se encuentran Importantes 
construccIOnes, y esto lo evaden, puntualiZÓ el 
Ii!t.:dltk (UI¡O mJ.:i UIJV. -: ¡Riii'Fü :989) 
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- La planta de camiones 

Dado que la nueva planta que se está 
construyendo en 8altíllo es de camiones, al igual 
que la planta del DF, su proceso de creación está 
directamente vinculado a las perspectivas de ésta 

Como se mencionó en el apartado 
anterior, en noviembre de 1992 se conoció la 
primera noticia de que Chrysler sacara de la 
ciudad de México su planta de ensamblado para 
trasladarfa al norte del pa[s, anunció Ward 
Automotive Repot1, debido a la ~grave situación 
ambiental en el OF '1 sus zonas conurbadas", sin 
embargo aún no existe una decisión sobre cuando 
se iniciara la construcción de las instalaciones '1 
en qué lugar se ubicara (El Financiero, 13 
noviembre 1992). Poco después, Leopoldo Silva 
director de relaciones públicas de Chrysler de 
México, negó esta información e informó que la 
empresa no ha tenido conocimiento hasta ahora 
de un posible traslado al norte del pals (El 
Financiero. 23 noviembre 1992) 

Es hasta JunJO de 1993 que 'la se hace 
público, a través de Eliseo Mendoza Berrueto 
gobernador de Coa huila, que es en Sallillo donde 
Chrysler instalara una nueva planta de camiones 
que dará empleo a cuatro mil personas y que 
además proyecta establecer algunas subsidiarias 
en Mondova. El gobierno pretendía que 1 .. planta 
se instalase en Monclova. agobiada por el 
desempleo derivado de los ajustes de personal 
realizados por Altos Hornos de México. Sin 
embargo la empresa se negó debido al tipo de 
sindicahsmo prevaleciente en dicha localidad 
(Excélsior. 1 julio 1993). 

En marzo de 1994, se anunció que 
Chrysler invertirá en Saltillo, Coah., 1,820 MONP 
generando Ires mil empleos directos La planta se 
construye al sur de esta ciudad y registra un 
notable desarrollo en su proceso de edificaCión 
informaron voceros de la compal\la En esenCia 
son tres gigantescas naves industriales, la mayor 
de las cuales es la central que será, propiamente 
el área de ensamblaje: la obra destaca sobre el 
paraje llano del entronque a Derramadero (El 
f:inanciero 30marzo 1994) 

En abril se informa que la planta 
empezará la prodUCCión de camiones en marzo de 
1995, y que su prOducción se unirá a la del OF 
fabricando los mismos camiones, 30 mil Unidades 
la de Saltillo en una primera etapa y 70 mil la del 
OF. Las perspectivas de la empresa para ese año 
es que las ventas a los mercados interno 'f 
externo se incrementará en 10% (El Financiero 
28 abril 1994). 

En Junio la Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró 12 
construcción de las nuevas instalaCIones de 
Chrysler, por causar desequilibrios ecológiCOS y 
rebasar las normas técOlcas correspondientes L2 
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Secretaria de Desarrollo SOCial (Sedesol) 
comunicó que la medida abarca las obras 
realiZadas en un gasoducto que cruza Saltlllo y 
con el que se pretende suministrar a la nueva 
planta una subestación eléctrica y la 
ensambladora, con una capacidad de prodUCCión 
de 110 mil unidades anuales Esta dependencia 
aclaró que la sanción no se levantará hasta en 
tanto cumpla con los ordenamientos 
correspondientes (&célsior. 23 junio 1994) 

En julio de 1994, las autoridades 
ecológicas del estado de CoahUlla acaban de 
levantar la clausura temporal que hablan impuesto 
a Chrysler de México. La armadora que preside y 
dinge aqul Carlos Lobo Silva, construye en esa 
entidad una nueva planta ensambladora de 
camiones, pero careda de los estudios de Impacto 
ambiental para cumplir su cometido, de ahi que 
funcionarios de la Sedesol determinaran parar las 
obras Aunque Chrysler todavía no entrega la 
totahdad de la documentación, har.e unos días se 
reanudaron los traba/os bajo el compromiso de 
que la empresa automotriz cumplirá' a la letra las 
dispOSiciones gubernamentales pendientes (El 
Financiero, 4 Julio 1994) 

En agosto, la Profepa, con toda una 
gama de condicionantes que inCluyen 43 
recomendacIOnes, levantó la clausura al 
gasoducto que construye Chrysler. Se dictaminó 
la reanudación de las obras previa instalaCión de 
las casetas de medición y regulación, así como 
del cumplimiento de todas las normas requefldas 
por Pemex. Las pnncipales normas que la 
empresa deberá cumplir para seguir en operación 
son el reintegrar a las calles, jardines y banquetas 
por donde pase el gasoducto su aspecto y 
condición original Se le prohibió el uso de 
agroquímlcos en las labores de desmonte, el uso 
de productos Que al contacto con el sueto puedan 
causar reacciones químicas nocivas ASimismo. 
Chryster deberá disponer adecuadamente de los 
matenales excedentes de sus trabajos y, además. 
se le prohibió molestar y perseguir espeCies de 
flora o fauna que habitan en la zona comprendida 
por su proyecto (Exce/sior, 10agoslo 1994) 

En octubre, se anunció que la planta 
que construye Chrysler generará cerca de 3 mil 
empleos La ensamb!adora, que IniCiara 
operaciones a principIOS de 1995, podrá utilizar 
mano de obra de la región, capaCitada por las 
denominadas bngadas de Educación TJClllea 
Agropecuaria, Inforrnó Emlgdio Garza Cerda, 
responsable del proyecto de adiestramiento 
Apuntó que las actividades se llevan a cabo en 
coordinación con el gobierno del estado que. en 
su programa de becas. garar'tiza que los 
trabajadores que sean capacitados reclblnln el 
salariO mlmmo vigente Las especialidades que ya 
se estan enseñando son soldadura y electncldad 
Garza Cerda comentó que muchos eJldatanos que 
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están en posibilidad de formar parte de la 
empresa ni slqu-.era han conclUido la educación 
secundana, lo que los coloca en la lista de 
qUienes ejecutarán las labores mas dificil es, y de 
más baja remuneraCIón Pero la capacitación les 
ud'd uj.JUI ....... udO 01:: 01.1,1;: .. 1;:' ",r.d "''-JU, 1-'":'.,-,,,,, 
cuando sean contratados por la transnaclonal 
automotriz (El Fmanclero, 17 octubre 1994) 

Para finales del año, IgnaclO Dávlta 
Sánchez, secretario de trabajO de ta dmgencla del 
estado de CoahUlla de la CTM, informó que al 
iniclO de sus operaciones, Chrysler habra 
contratado a más de mil trabajadores, los cuales 
ya reciben capacitación El personal contratado 
estará regido por un contrato colectiVO con el 
sindicato del ramo, adhendo a la CTM El Centro 
de CapacItación de esta central mejorara la 
preparaCIón de parte del personal, el cual deberá 
estar preparndo para iniCiar labores en cualquier 
momento a partir de enero los salariOS de la 
Industria a'..!tomotriz en la región son buenos, en 
promedIO los obreros perciben tres salariOS 
minlmos y cuentan con prestaciones sociales y 
económicas, las cuales se Incrementan con las 
revIsiones laborales anuales Considero 
excelentes las relaciones obrero-patronales en la 
reglón, "10 cual ha permitido la creación de nuevas 
fuentes de empleo" (Excélsior, 26 diciembre 
1994) 

El complejo Toluea 

Desde su inauguración a medIados de los 
sesenta, el ComplejO Toluca de Chrysler ha Sido 
destino de importantes inverslOnes que han Ido 
incrementando y modernizando sus líneas de 
prodUCCión. Esta Situación es relevante porque 
dicho penodo abarca dlstmtas fases en el 
desarrollo de esta empresa como de la Industria 
automotnz en su conjunto 

En eSle apartado se descnblfan una 
cronologra del complejo, los principales sucesos 
de ena desde los setenta hasta la fecha. y las 
condiCiones actuales bajo las cuales opera 

• Cronología del complejo 

En 1964 se maugura el ComplejO Industrial 
Chrysler Toluca, con la planta de fabricaCión de 
motores de gasolina de 6 y 8 ce 

En 1965 se miclan las exportacIOnes 
automotrices en MéxICO, Chrysler To!uca exporta 
motores de gasolina al extranjero 

En 1968 se inaugura la planta de 
ensamble de automÓViles 

En 1973 se Inaugura la única planta en 
MéxIco que manufacturó condensadores par" 
eqUipo de aire acondiCIonado para vehlculos 
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automotrices También se amplia la planta de 
motores par a satisfacer las neceSidades locales y 
de exportación y tambIén para prodUCIr e: motor 
de S cc con 360 pt.:lgadas cúbicas de 
desplazamIento 

t.., .~olJ !>t: drT.jJlld Id P,d: .. ", O ... 

automÓViles (y la de camiones del OF) 
En 1983 Introduce al mercado los aulos 

códIgo ~K" de 4 cc con tracción delanlera y 
capaCidad para seIs pasajeros En 1984 se ImCla 

las exportacIOnes de autos "K" a EUA. 
En 1986 la planta de ensamble de 

automÓVIles, con una inverSión de 100 MDD, fue 
eqUipada con el mas moderno eqUipo eXistente en 
la Industna, tales como robots soldadores, el 
sistema anticorrOSIVO Umpnme y una nueva linea 
de ensamble para el modelo "J" 

En 1987 se Inaugura. la planta de 
traseJes aulomaticos, con una inverSIón de 27 
MDD. s18ndo la primera planta de su tipO en 
América Latina (Hule para el Progreso. sf) 

• Los proyectos de inversión desde los setenta 

En agosto de 1978 se mformó que el automÓVil 
número 300 mil fabncado por ChrysJer de MéXICO, 
SA, en su planta de Toluca, desde que esta se 
fundó en 1968. se terminó el dia 11 de julio en la 
linea de ensamble El señor Par;';'lnson 
acompañado del diputado Hugo Diaz Velazquez, 
secretario general del SindIcato de TrabaJadore5 
de esta compañia. dIlO que esta CIfra es 
ImpreSionante y que no hublela Sido pOSible llegar 
a ella de no ser por el espintu 'J unidad que eXiste 
entre los 6 mil empleados y obreros que prestan 
sus servicIos en la compañia Afirmó que la 
imagen de Chrysler es mas fuerte y sólida que 
antes y que los productos que fabrica son dignos 
de confianza, porque ahora la opinión pública del 
país tiene pleno conOCimiento de ellos y de la 
empresa que los fabnca Hugo Díaz, a su vez, 
feliCitó a los trabajadoreS y téCniCOS mex,canos 
que mtervlenen en la manufactura de estos 
vehiculos y los inVitó a alcanzar nuevas melas en 
el futuro (AMIA. agosto 1978) 

En oclubre de 1978. Jack Par ..... 'nsc.n, 
director genera! de Chrysler de MéXICO. ,_formó 
que durante asa año la planta de Toluca alcanzó 
niveles de prodUCCión de 360 molores de 6 cc y 
de 325 motores de 8 cc. permitiendo labnea' 157 
mil al año ASimismo, que la producción d,a',a de 
automÓVIles fue de 216 unidades Por otra parte, 
con el IITICIO de los automÓViles año modelo 1979, 
se abnó un segundo turno que esta generando 
una ocup¡:¡clon adiCIOnal de 1.100 trabajadores 
(AMIA 154, oc/ubre 1978) 

En Juma de 1980. Lee lacocca, 
preSidente dei CUI1:,eJo de Adm'nlstraC:C'fl de 
Chrysler Co VISitO el pals Ademas de Ir:,:-rrnar 
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sobre el préstamo obtemdo por el gobierno de 
EUA, mencionó que "nueslro interés ahora es 
dedicarnos a la fabricación y venta de los nuevos 
autos pequel\os Con motor de 4 CC, de tracción 
delantera, modelo 'K' que confiamos serán un 
éxito, porque es lo que espera el mercado 
americano" (Uno más Uno, 30 junio 1980) 

En diciembre, la planta de T oluca 
fabricó el automóvil un millón. Asimismo se 
informó de un proyecto de inverSiones que Incluye 
las ampliaciones de las plantas de Tatuca y OF 
as! como la Cop.strucción de la de motores en 
Saltillo (Uno más Uno. 7 enero 1981) 

En mayo de 1983 se embarcaron 
automóviles Volare y Darf ~W con destino a Pueno 
Rico y las Islas Virgenes ASimismo, Jase Antonio 
Pujals, director de Manufactura, informó que 
Chrysler Ca. aprobó que su filial en México sea la 
única que surta los vehículos ~K" a los mercados 
internacionales que lo soliciten (AMIA, 209, mayo 
1983). 

En junio de 1984, Jerome B York. 
director general de Chrysler de México. en Toluca 
dio el banderazo de salida a las primeras 
unidades al mercado de EUA, e informó sobre el 
programa de exportaciones de la empresa, segun 
el cual, durante 1983 se exportaron 2,384 
vehiculos, 223 mil motores 4 cc y 40,640 de 6 y 8 
cc, 1,430 soportes de motor, 274 mil 
condensadores y 1 4 millones de arneses, con un 
vaior total de 292 MOD, y para 1984 estár, 
programadas exportaciones de 8 mil vehículos (3 
mil corresponderán al año modelo 1984), 230 mil 
motores 4 cc, 130 mil motores 6 y 8 ce, 159 mil 
soportes de motor, 512 mil condensadores y 1 5 
millones de arneses, con un valor total de 4705 
MDD (AMIA, 222, junio 1984) 

En marzo se dio a conocer que 
Chrysler introducirá para el primer semestre del 
ano el modelo ~Neón·, y que de hecho ya se están 
produciendo en la planta de Toluca pane de Sus 
componentes, para lo cual se realizaron 
inversiones por casi 96 MDD Este modelo se 
vende en EUA desde enero a un precIO de 10 mil 
dólares y en Mexlco será de alrededor de 45 mil 
nuevos pesos (El Financiero, 10 marzo 1994) 
Para el mismo mes, se informó que Chrysler de 
México también (comu MBj tiene pl"nes Gi':: 
reforzar su presencia en el mismo segmento de 
camiones utilitarios Hasta ahora cuenta con una 
linea, pero se conoce de sus planes de IntroduCir 
otra nueva en el año próximo Por lo pronto, la 
ensambladora que preside Carlos lobo Silva no 
se esperará hasta 1995 para arrancar la 
producción del Neón ya lo está haCiendo 
parcialmente en su planta de ToJuca, factoría aJa 
que acaba de inyectar unos 95 MDD para ponerla 
a punto El Neón es un auto subcompacto de 4 cc 
que se podría ubicar entre el Shadow y el Spmr 
Se lanzara en MéXICO haCia mayo o más tardar 
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JuniO y su costo OSCilara los 45 mil nuevos pesos 
(El FlIlaflclero, 11 marzo 1994) 

las nuevas Inversiones en el ComplejO 
de Toluca fueron para la planta de estampado, 
donde se producen cofres, loldos y ~alplcaderas. 
entre otras autopanes, para el nuevo automóvil 
"Neón", la cual opera desde octubre pasada (El 
Fmanciero 28 abril 1994) 

- Relaciones obrero-parronales 

En febrero de 1989. miembros del Sindicato de 
trabajadores de la Industna aútomotnz. 
demandaron penalmente a su líder naCional, Hugo 
Diaz Velázquez, por fraude y malverSlón de 
fondos de las cuotas sindicales. Carlos Aguirre. 
represenlanle legal de los acusadores (un grupo 
de aproximadamente 4 mil Irabajadores de la 
planla Chrysler-Toluca) informó también que se 
presentó una demanda laboral ante la Secretaría 
del TrabajO y PreviSión Social (STPS¡ en contra 
de Diaz Velázquez para solicitar su sustitución 
como líder del gremio. "ya que por culpa suya han 
Sido despedidos cIentos de asalariados' Expresó 
que ayer mismo se presentó la demanda penal en 
contra de Hugo Diaz (sobrino del jerarca 
celemista. Fldel Velázquez) ante la Procuraduria 
General de JustiCia, por fraude y malversión de 
fondos "los empleados de la mdustna automotriZ 
repudian por completo a Di3z Vel2zquez. prueba 
de ello es que en las pasadas elecciones perdió la 
diputaCión federal por el distrito electoral de lerma 
(donde se uOlca Chrysler), ya que los traoaJador€s 
votaron en contra de ér', comentó el apoderado 
legal de los inconformes (Uno más Uno 9 febrero 
1989; 

En noviembre. también SI2 dió otra 
agresión sobre trabajadOreS despedloos por la 
empresa, que suman 300, por parte d¡;. e~ementos 
oe VigIlanCia de la planta, cuando e\'gian su 
relOslalaclon (Ufllversal, 16/1oVlembre ¡989) 

Condiciones de operación 

Para efecto de contrastar las cond,:; enes de 
cr"Bri:lción del Com~iejo Toluca, SE' :)'esen;BO 
algunas de sus prinCipales caracteristi:dS desde 
mediados de los ochenta y actuales 

. Caractedsticas en fas ochenta 

El ComplejO Toluca, s-t!gun (Chrysler. ::-34), Ill2ne 
como prinCipales características: Supe"';lcle 85 5 
has lo Integran la planta de ens.amble oe 
automóviles ensamble de motores dE' .: cc para 
consumo .:omestlco ~. la planta de ma- .lfacturas 
oaSlcas, q"e son la oe fabricaCión de r-.:ltores oe 

------
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gasolina 6 Y 8 cc y la de condensadores de aIre 
acondIcIonado 
Planta de manufacturas básicas. comprende al 
motores de gasolina, la pnmera que se Instaló en 
el complejo Inaugurada en 1964 sobre una 
•.. ~_04·_._ -'_ .... '01n..,......, _.~ .... ~_ .......... _._ ... -'_ .,. - - -- ,. -, . 
gasolina de 225 y 360 pulgadas cúbIcas, esto es, 
6 y 8 cc, respectivamente, con una producción de 
360 motores diarios, muchos de los cuales son 
exportados. b) Condensadores para aire 
acondICIonado, ocupa una superfIcie de 5.500 m2 
y su capacidad de prodUCCión es de 2.500-3,000 
condensadores por día, los cuales se exportan en 
su totalidad 
Planta de ensamble de automóviles Se 
producen los autos ·K~ la linea de ensamble 
tiene una longitud de 2 5 kms y una capaCidad 
instalada para que cada 2 minutos se termme una 
unidad nueva Toda la operacIón de la planta está 
locahzada en un solo pISO, excepto el 
departamento de pinturas que está ubicado en un 
segundo pISO sobre el cual están los homos de 
secado Esta área es una de las más modernas 
de la Industria automotnz mexicana El consumo 
diario de energía eléctrica de esta planta es de 30 
míl KW-HR, lo cual es equIvalente" operar 500 
mIl focos de 50 watts clu, o bien abastecer a 6 mIl 
casas-habItaCión Actualmente se están 
prodUCIendo sólo automóVIles de 4 cc con tracCIón 
delantera en sus dIferentes modelos que son 
Vallan! Volare, Dodge Magnum. Dodge Dan en 
sus verSiones 2 y 4 puertas y Guaym y el Le 
Baron en sus versIones 2 y 4 puertas y guayln 

- Caracteristicas recientes 

Datos generales 
Superficie total: 84 14 has 
Superficie construida 1946 has 
Personal ocupado 5,616. De los cuales 4780 

son personal stndlcahzado (todos hombres I y 836 
personal de confianza (799 hombres v 37 
mujeres) . . 

Sindicato: SindIcato NaCIonal de Trabajadores 
de la Industria AutomotriZ Integrada Similares y 
Conexos de la República MeXIcana. Federacrón 
de Trabajadores del Distrito Federal secClon 23. 
adhendo a la CTM 

Planta transejes 
Producto: transmisiones para automÓv .. es Se 
ensamblan transmisIones. las cuales constan de 
268 partes cada una 
Proceso productivo: RecepCión de materra 
prima, que es material de fundiCión como carcaza, 
cuerpo diferencial, retén, extensión Maqulnado 
(desbastado, cuerdas, rimados, microacabados. 
etc) Para este proceso se utilizan máqulr"las de 
control numérico computa rizado UT'8 vez 

REESTRUCTURACION PRODUCTIVA Y TERRITORIAl 

maqUlnadas pasan del área de termmado al área 
de ensamble donde se lavan, secan. drstflbuyen y 
corre la carcaza pnnclpal a lo largo de la linea de 
ensamble en donde se le van Instalando todos los 
componentes obteniéndose transm,slones 
¡... .... - "_~_ j'" ~ ........ ,~'''" ...... n">"''''"n,,""~''' J<:I<: .. ".,.1_.-

se muestrean haCIéndoles pruebas de carretera a 
diferentes características, se muestrean 14 
transmisIones por turno más una en el área de 
dlnam6metros. durante todo el turno 
Maquinaria: Oesbastadoras, cortadoras .. 
taladros, fresadoras, recltflcadoras, flmas, 
lavadoras. probadoras de fugas, máqUinas 
multluslllos, prensas hldráultcas. máqUinas 
verlrlcadoras de torque. máqUinas de vacio. 
bancos de prueba, transportadores. tractor de 
arrastre, compresores 
Áreas: oficmas. baños empleados. baños obreros 
laboratono metalúrgiCO, subestaClón, 
compresores, dinamómetros. a~macén productiVO. 
maquina do del diferenetal, maqulnado carcaza 

Planta condensadores: 
Producto: condensadores para el sIstema de aire 
acondicionado, enfnadores. evaporadores 
Matería prima: tubo de aluminio, lámIna 
galvanIzada 
Maquinaria: máqUinas de estampado, cortadoras 
de tubo, dobladoras de tubo. expansoras de tubo, 
horno de soldar, lavadora, maqUina 
deshldratadora. máqUina para sIstemas de fugas. 
caseta de pintura 
Se tiene otro proceso llamado ·Skyved-fm". para el 
que se usa lubo extruido. el cual se escama se 
dobla medIante maqumas de fus;Ón. 
desengrasadora, maqumas para sistemas de 
fugas. ptntura y horneado EXisten transportadores 
aéreos. generadores de vapor. compresores. torre 
de enfflamlento, planta tratadora de aguas y 
subestaclón eléctnca 
Áreas: exteflores. almacén de cilindros de gases 
comprimidos y materiales no productIVOs 
desechos pelIgrosos. planta tratadora de aguas 
contammadas C-l. planta tratadora C-2. 
compresores, almacén zona 2 (de subensambles). 
andén de reCibo trallers. almacén de alumInIO para 
escamadura, de almacenamiento de materIales. 
lal~er de mgenleria de planta. area de escamaoura 
(sklVed fm). prensas. almacén de produc.to 
term!nado. accesonos, mIsceláneos troquejes. 
expander. proceso. espuela de ffcc. 
desengrasado. baños 

Planta motores: 
Productos: motores de 6 y 8 cc 
Materias primas: piezas fundidas de monoblock, 
cabezas, múltiples, forja de bIela 
Proceso: Se redben las olezas fundidas. 
posteriormente (en lo que respecta al monoblock). 
éste pasa a la linea de desbaste donde se 
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efectúan los maquinauos de cilindros, caras Of: 
empalme, fresado y barrenados, pasa a la linea 
de terminado donde se le da el acaba final. De 
ahí, junto con los demás componentes (cabeza. 
bielas, múltiples, etc,). pasan a la linea de 
ensamble, donde son ensamblados Junto al 
cigúeñal, árbol de levas, pistones, etc 
Posteriormente pasa a los bancos de pruebas, 
donde se efectúa la prueba en caliente y pasa a 
vestido final 
Maquinaria: Máquinas-herramienta como 
fresadoras, taladraras, mandriladoras, probadoras 
de tugas, lavadoras, etc., multiuslUos, 
transportadores aéreos y de piso, balanceadoras 
~ubestaelón y compresores 
Areas: Desbastado 6 ec: cabezas 8 cc., baños. 
almacén no productivo: almacén de fundiCión 
taUer de afilado, calibradores: recibo de material 
generales, cojinetes 8 cc" desbastado 8 ee 
terminado de monobloek 8 cc., bielas 6 ce, bielas 
8 cc.; escape 6 ec, corazas, volantes. escape 8 
cc, admisión 8 cc,; cuarto de compresores Atlas 
Copeo. exteriores, cuarto de compresores 
Ingersoll; taller Ci(unsa: tafler mantenimiento, taller 
mantenimiento linea de ensamble. taller de 
ingeniería de la planta, almacén productiva. 
ensamble motores, banco de pruebas: baños !fnea 
de ensamble, centro de análisis de Ingeniería 
auditorfas: dinamómetros; compresor Gamar 
Denver, carga y descarga de control oe 
producción. centrifugas, planta tratadora M_l 
ingenierla de planta Racks: tratadora de agua 1.1-
2: calentadores de agua. carpintería taller ce 
ingeniería Industnal. baños nuevos empleades 
baños nuevos obreros; comedor; taller oe 
servicios generales (planta ensamblel area oe 
RMD: almacén de aceites 

Planta k-frame: 
Producto: soportes de motor 
Materia prima: partes laminadas. 
Proceso: ensamble de partes laminadas a base 
de soldadura para soportes de motor 
Maquinaria: Prensas, soldadoras cardas 
troqueJadoras, gages, cfamps neumáticos y 
manuales, compresor, subestaclón. torre ce 
enfriamiento. transportador, lavadora 

Planta de ensamblo: 
Producto: automóviles. 
Proceso: se ¡nicía en el area de carrocerías en 
donde se reúnen las partes que conforman u-:a 
carroceria a través de operac'ones ::le 
subensambles, repunteado y acabado metail:o 
posteriormente se pasa a pintura mediante OOS 
procesos, el pnmero de ellos se ,tama ~L-/ 

pnmer~ donde se mmunlza a la carroceria con:'a. 
la corrosión. el sogundo proceso es de ointura en 
donde se le da color a la carrocer a 
postenormente la carrocería pasa al area ::le 

vestiduras en donde St: It: t;ulocan arneses 
silenciadores, toldo mterlor. protecciones en los 
postes, arneses del sistema eléctrico y vidrios En 
el área de chaSIS se integran el tren de potencia a 
la carrocería y se obtiene una unidad Saliendo de 
chasis se pasa al acabado final en donde se le 
colocan los taras, aire acondicionado, aSientos 
radio. llantas, balanceo, etc. De la linea final al 
area de acondicionado es donde se le reparan 
pequeños detalles para posteriormente pasar al 
patio de ventas, quedando a diSpOSICión de los 
distribuidores 
Maquinaria: Prensas, desarmadores múltiples 
soldadoras. impresoras, transportadores aéreos }' 
de piso, polipastos, balancines, comprensadores 
generadoles de vapor, torres de enfriamiento 
subestaciones, planta tratadora de agua, hornos 
secadores / convección. radicación) 

7.2,1.2 Mercedes Benz·México 

Mercedes 8enz-México (MBM) es filial del 
corporativo alemán Daimler Benz AG y 

dependiente de su división de automotores 
Mercedes Benz. la presencia de esta firma en 
México ha transitado por dos fases, La primera 
desde la década de los cincuenta hasta mediados 
de los sesenta, a través de una importación 
marginal de automóviles y camiones en 
asociación con una empresa naCional 
Representaciones Delta la segunda, desde 1985 
cuando se asocia con la empresa Fabrica de 
Autotransportes Mexit;an:) (FAMSAi. 
ensambladora de camiones y tractocamiones 
participando con el 49% del capital SOCial, y con e, 
80% en 1988 No es smo hasta 1991 cuando la 
empresa adquiere la totalidad de las acciones y se 
cambia la razón social a Mercedes Benz-México 

Esta última fase corresponde con una 
de las estrategias generales del corporatIVo para 
mejorar su posición competillva y sanear S'J$ 

fmanzas la desconcentraclón de actividades 
productivas de Alemania hacia otros paises 
(Gonzalez López.1997), pero tamblen cor 
politicas naCIOnales y regionales como los 
cambios en la legislación mexicana que 
posibilitaron inversiones extranjeras mayOritarias 
en los segmentos de tractocamlones y autobuses 
las negociaciones del TLCAN que para esas 
fechas se estaban realizando, y la consideraCión 
de México como un mercado automotor er 
expansión 

ESla empre,,;) in,ClÓ oj)C.aCl<lnes en 1969 ba¡o la 
, .. ~ón soc",1 de Fab"cas Autocar Me.icana y cambio a Fams .. 
en 1919 

Edzar Reuler. preSIdente dct consejO d"eclivo d~ 
OBAG. estimabo. COn la deSCOIlCenllación de acl.y'dad.:~ 
productivas de A1eman'a ... hoHos ¡muales de 4 m.1 m~lones (1" 

marCOS enlre 1991 y 1995. (El Fillilllc¡ero 2~ :UtllO 1991). 
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El Complejo de Santiago Tianguisrenco 

Este complejo es el primero y mas Importante 
establecimiento de MBM Se localiza en Santiago 
T'~I",.,,,,,,,tp,,Cl'l ¡:;<;I:'Irln rl", Ml>virn Inr::lhrl::lrl 

semlurbana a unos 60 kms al suroeste de la 
Ciudad de MéxIco y a 45 kms al sureste de 
Toluca De 1969 a la fecha ha tenido significativas 
transformaciones, sobre lodo desde la presencia 
mayoritaria alemana Actualmente ocupa una 
superficie de 36 hectáreas de las cuales el 20% es 
area construida y dedicada al ensamble de 
automóviles, camiones, tractocamlones (con una 
capacidad de prodUCCión de 16,500 vehículos) y 
motores (con capacidad para 10,000 unidades) 
la empresa cuenta ademas con una planta de 
ensamble de autobuses en Monterrey y, desde 
1993, con un Centro de Distribución de Partes 
recientemente constrUido (1997) 

Su producción anual de vehículos es 
superior a las 5,000 unidades, en su mayoría 
destinada al mercado interno y en los segmentos 
de camiones y tractocarnlones La empresa ocupa 
a mas de 700 personas en el complejo de 
Santiago TlangUlstenco Por la fluctuante situación 
económica de MéxICO, se observan 
comportamientos errátiCOS en ambos Indicadores 
El año de auge de la empresa fue 1992, cuando 
prOdUJO mas de 10,000 unidades y dio ocupaCión 
a 1,400 personas (Cuadros 7 4 Y 7 5), desde 
entonces el número de unidades totales 
prodUCidas y el volumen de empleo ha disminUido 
La participación actual de la empresa en el 
segmento de camIOnes y tractocamlones, tanto 
para el mercado Interno como externo es 
alrededor del 30% 

Los trabajadores. en 1996, perCibían 
salarios diarios que fluctuaban entre $51 9 Y 
$1298 pesos (SO 89 y S221 dólares por hora), 
distribUidos en un tabulador conformado por 11 
categorias (Cuadro 7 6) Los trabajadores estan 
mtegrados al Sindicato NaCIOnal de Trabajadores 
de la Industna Metalúrgica y Similares de la CTM, 
con el cual la empresa establece relacIOnes de 
colaboraCión, pero siempre determinando los 
cambiOS parciales o totales en los sistemas de 
trabajO y en el proceso de prodUCCión 

A) La planta de ensamble do automóviles 

El pnnClpal cambIO en la empresa fue la 
mtroducclón de la linea de ensamble de 
automóviles de lujo en 1993, como parte de un 
ambiCIOSO proyecto de inverSión de $1155 
millones de dólares a realizar durante CinCO años 9 

> En agosto de 1991 Andra .. " Slle,1 enlonces dlfeclof ge"er<11 
d .. MBM. :lnunci" el proyeclo d,. en~ambl,,, ~"I()n'IW,le<, <1 .. lUJO 

REES TRUCTURAC/ÓN PRODUCTivA Y TERRITORIAL 

A mediados de los noventa la tnverslon 
acumulada de MBM se es\lmaba en $500 millones 
de dólares 

La prodUCCión diaria en promediO. es 
de 4 Unidades Hasta 1996 alcanzo volúmenes 
('rp('IPnlp<; (1041. unu1;¡rlp<;1 IPnlpndo un h9PfO 
decremento en 1997 con 955 unidades Los 
modelos prodUCidos se han Incrementando. de 2 
en 1994 a 6 en 1997. por lanto. los lotes por 
modelo han decreCido (Cuadro 7 7) No obstante, 
las ventas para el mercado Interno han creCido 
aceleradamente, de 400 uOldades en 1994 a 
cerca de 5,000 para 1997 derivado de la gran 
oferta de modelos de ImportaCión a partir de 1996, 
en 1994 habia sólo un modelo de ImportaCión y en 
1997 sumaba 19 (Cuadro 781 

La planta de ensafT',ole de automÓViles 
se desarrolla sobre una superfiCie de alrededor de 
3 500 mts], su layoul es lineal y ocupa a 70 
personas Opera bajO un proceso 
predominantemente semlmecanlCO, por lo que la 
habilidad de la mano de obra es fundamental 
Esta SituaCión es explicable por lo redUCido del 
volumen de prodUCCión, que haría Incosteable 
fuertes InverSIOnes en tecnol09ia Por esto mismo, 
se promueve un estilo gelencli:ll de mando nO 
autontano y que permite la partiCIpacIón y el 
trabaja en equipos por parte de los aperanos 
Incluso, los puestos de supervisores son 
ernanados de los propIOs opelclnos 

La línea de produce'on esta diVidida en 
3 areas y 12 estaciones Las areas son de pmtura, 
vestidura y montaje, con una estaelOn final de 
control de calidad (Cuadro 7 91 

B) Control de la calidad 

Una de las primeras acciones de FederICO Korte 
al asumir la dIreCCión genera' de MBM en 1995 
fue operar un programa de mejoramiento continuo 
de la cahdad de la empresa en su conjunto, 
denommado 'Programa ArCO.flS· Segun M8M 
(' 997), las pnnclpales caraeteristlcas de este 
programa son proceso ·casero" relroahmentado 
can otros procesos externos formulaCión de los 
objetiVOs en cascada, mejoramiento de la 
ccmuOlcaclón y resolUCión ;-::>r equipo de los 
problemas 

El caracter ·casero del programa es 
IniCIado por el director general por mediO de la 
creacIón de una area de cahdad total, cuyo 
responsable es -de oflgen ale"nan. y tiene como 
una de sus primeras acciones el conocer otros 

en el pdis, en1fes fases 1<1 pllmef:l (199~) con ," ""I"'",lClon de 
un Tmiwno de 300 un.dades. la s.equ"J,l (1993), e"s,u"ble con 
p~!I"5 y II,r"""'!l1I&.1 ""$)orl"das, V h. I"'''ttl .. , ,,¡ "hll",,,ble «t" 
""'1",,~1"5 10lalmenTe ""clo""I,'" Es'"" '''I"'cl~,,v,.~ no 5 .. 
c,u"pheron cab .. lrn .. nle ,u ('n vol"",,,,, ' ..,,, ¡¡To'do ti .. m!t!9",clon 
''''cm",.1 1l"'O SO" ,nd.c,.I",,~ de lo~ l·· ·"":;.,1,, .. d .. 1,1 "''''1'10<'';,' 
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procesos de modernización del corporativo en 
distintos paises, los cuales son presentados a los 
directivos de la empresa en MElloco (en reuniones 
periódicas denominadas como "Encuentros 
Gerenciales") Este programa dIstIngue tres lases 
análisis, acción y control Asimismo, mediante 
benchmarl<ing con empresas Industriales lideres 
(como Ford, Dirona, MetaJsa y Peltkan, entre 
otras, se realizan intercambios de experiencias 

Los otros objetivos se logran a través 
de vanos tipos de reuniones Reuniones 
semanales de gerentes y directiVOs que planean y 
evalúan las directrices de producción y 
organización del trabajO úuntas OPCOM) y 
Encuentros Amplios, realizados cada dos meses 
en el comedor de la empresa Ahl se les comunica 
al personal la situación general de la empresa 

El control de calidad tiene cuatro 
modalrdades dos audltorias externas anuales por 
parte del personal del corporativo de Alemama, 
auditorías internas cada cualro semdnas, 
inspeccIOnes durante el proceso por medio de la 
relación "cliente-proveedor", e IdentificaCión de 
daños o defectos atribuibJes a los trabajadores la 

En términos de Pnes (1994_8) esto 
Significa una "experimentación activa" la cual 
consiste en que las plantas el corporativo en 
distintos paises sirven como laboratorios para 
obtener nuevas experiencias y elaborar pautas de 
nuevos modelos de prodUCCión y trabaJolI 

Conviene mencionar que aunque existe 
autonomía relativa, el corporativo realiza 
auditorías semestrales y en 1996 partiCipó en la 
certificación de la norma ISO 9001, a través de la 
consultarla germana Tüv SÜdwesl, que los aplica 
para el conjunto de las empresas del corporativo 

e) Las relaciones con proveedores 

M8M se caracteriza por la calidad de sus 
productos, cuenta con certificado de calidad 
otorgado por Deulscher Akrodllleungs Ral Cuenta 
en la planta de Tiangulstenco con el Tuv
Zertifizierungs Gemelllschalf E. V en las 
actiVidades de diseño, montaJe de camiones, 
montaje de motores y automóviles y 
comercialización, Cuenta además con la norma 
DIN EN ISO 9001 (válida de nOViembre de 1996 
hasta octubre de 1999) 

la adqUisición de partes por parte de 
la empresa depende de los IIpos de productos que 
fabnca MBM (autcs, camlOnE::S y tlí:lctocamrones) 
Con respecto a los proveedores, de partes 

La IImpresa clIlI"la cn" '<\'udll ISO 900 I d .. "d .. 
sepliemLrfl de 1996 
" El aulor distrngue .:on respeclo al gr~do y n"Iuraleza de la 
dilus;on da e.perienclas V ""006105 de mod"rn¡zaclón 
productrvlI. ...dcm~s del illdic>tdo 0::""11) "f).perrmr:mlaclÓn 
aCllva" OlfOS dos: "aprlc,lción lot~l' y ""ddlllilcion 101.11" 
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provenientes dei COlpordllvü, yí:J sea (jt' Alemania 
81asll o Estados Unidos, entran en <,,1 rubro a". 
transferenCias entre plantas 

En el caso del ensamble de autos. la 
proveduria naCional es de alrededor det 40% 
"porcentaje relaCIonado con la redUCida escala Co: 
prodUCCión de MBM-. de alrededOl de 1.00: 
unidades anuales Sin embargo. dado que s, 
requIsito de IntegracIón es por empresa. MBM le 
compensa con las otras lineas de productos En e 
caso particular de la producción de automÓViles nc 
hay interes de los proveedores, porque la reducloa 
escala de prodUCCión no justifica el 1110nto de la 
InverSión que estos requemian para abastecer CE

manera exclUSiva a M8M Por tanto. Ja poslblllda;: 
de atraer Ifwersionlstas alemanes podria 
Jusltflcarse sólo SI lograran un contrato para 
abastecer conjuntamente a MaM. BMWM y WI/"'~ 

los abasteCImientos a MBM autos 
tienen doS flUJOS prmclpales aquellos 
provenientes de Alemania y los -naCionales 
como arneses de Condumex (en la planta OE

Apasco, Guanajualo) y Packard (GM) en Ciuda;: 
Juárez (Cuadro 7 10) Próximamente se Instalar:: 
Draxel Meyer de origen alemán, en Toluca para 
proveer también a MBM 

Para ser considerado proveedor CE
MBM se reqUiere que cubra reqUll>:tos de calldac 
precIO y serviCIO Para el primer asoecto S'2 
conSidera que la empresa este certlhcaaa con '2 
ISO-9000. con la norma OIN (alemana! o con '2 
JIT (japonesa) Esto es comprobado por E
departamento de control de calidad y el área CE
compras, qUienes venflcan tanto el producto con':: 
el proceso. para lo cual realizan vIsitas a su'; 
proveedores potenc¡aies 

Los pedidos de material productiVO los 
denominan como "órdenes de compra abierta ¡: 

100% de los requenmlentos" y el departamento CE 
compras solICita mediante programas de entreg,;: 
semanal los Inventaflos se dlstrnguen pe 
categorias (A. 8. C y O) Cuando el valor es 
supertor a 52.000 dólares son de la prlmer~ 

calegoda y los Inventanos son entregaoos cad~ 
dos días En el último caso. la entrega se haCE 
una vez al año 

Con los prinCipales proveedores MBr: 
eSlaOlece convenios oe nasta CIIICO anos. o CE 

tres a cuatro años. con órdenes de compr~ 
anuales La relaCIón con los proveeoores €S 

llevada a cabo por el área de rngenleria mdustnc 
(planificaCión Industrral) que es el contacto entr¿
estlm3Cl0'1eS de ventas V oroduccrón " de es:" 
con proveedores Esta ~rea se encarca de las 
listas de prodUCCIón mensual y de ga~antlzar '2 
funCiona mi er.¡o optlmo oe helfamenlales 
diSPOSICión de los materiales Para tal efe:lo. hac'2 
las requIsICiones para los proveedores 

SI bien se procura. o se plante;; 
!Iabalar "Justo a tiempo' {stock lllaXlll1C de ur" 
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semana de produccIón o 25 automóviles) la 
polítIca del corporativo privilegia a los proveedores 
de la matriz en vez de desarrollar una red de 
proveedorE'!!> loc::Iles, ya que conSidera que la 
calidad de éstos no es sufiCiente En tal sentido. 
opera tambIén el comportamiento de la demanda. 
mercado Interno amplro y relatIVamente establl' 
que no responde a tluctuaclOnes de corto plazo 

La gran mayoría de las partes 
prOVienen del corporatIvo en Alemama 
IdentIficadas como CKD de la planta de 
Slndelfingen (chaSIS, carrocería y penférlcos) y UT 
'Unterturthelm" (partes mecanlcas), con excepción 
de partes seCUndarias como llantas (marca 
Mlchelln), baterías eléctricas y plnlura (Standox) 
Los requerimientos para Alemania se soliCitan 
mensualmente y tardan en llegar de alrededor de 
seis meses Los embarques o 'klts' constan en 
promedio de 15 lotes (cada uno con el matenal 
necesario para seIs unidades) 

El tI dbaJo Sin slocks SÓlO se presenta 
en casos extremos y ha llegado a provocar 
tIempos muertos de hasta 400 horas. siendo los 
problemas más frecuentes aquellos Impulados al 
proveedor Los costos son estimados por los 
supervisores, considerando tiempo, mano de obra 
y energla 

En srnlesis, se puede plantear que a 
pesar de que los productos de MB son Similares a 
nivel mundial. la tecnología y las formas de 
organ'zaclón de la producción son muy 
deSiguales. sobre todo cuando se trabaja a 
distintas escalas de prodUCCión (como i:>erld el 

caso de la planta de MéXICO con respecto a otras 
del corporativo) Por tanto, eXiste un a!to grado de 
adaptabilidad y la neceSidad de desarrollar 
'experimentacIones activas' en plantas como la 
meXicana, donde el papel del trabaja es 
fundamental Un alto funclonano de MBM 
caracterizaba a la planta de automóviles como 
'una hija independiente que reporta a Alemania'. 
aunque su condiCión de planta CKD cuestIona 
fuertemente esta aseveración 

7.2.1.3 BMW·México 

BMW inICIO su presenCia en MéXICO a traves de 
la Importación y dlstnbuclón de motocicletas 

realizadas por la empresa Grupo Bavarla HaCia 
1991 el corporativo anunCió su Interés por rea· zar 
una inverSión en MéXICO 12 Sin embargo no fue 

,~ Segun I.J re"::;I~ IlNm,¡n,¡ W"hlschartsvlOC/'E' pa • ..! BM\', 1,' 
r.rma del Tral,¡do dO! L.bH! Come.clO despel"1o Inle.e:. lO ... " 
ensambla. aulomolOfes en MeXlco (El Flnanclere 11 Jubo 199: I 
Du.anle Ja g!fa deJ pr,,::ldenle Salmas a Alem;¡n,;¡ I!n Jun,o de 
1991. tos dlfectOl'o'l del CflOlSO.cio asegu.aban conSTrUl1 ... n~ 
planla de eos"mblo de aUlomotO.es en MC<lCD ~m e/!lb,lIgo "'" 
juntO de 1992. se deddielo" po. ,nvenlr en SP<"I~"b"'!I 
Ca.oTona del Su. (El Fm,1flr'''ro 25 ahlll 1994) 

REf S TRUe TI :RA(;/ON PRODUC TlV.1l. y rf:.RPlfTOI:,4L 

SinO a mediados de 1995 que iniCia operaCiones 
su planta en Lenna, Estado de MéXICO 

El proyecto de BMW-Méxlco (BMWM. 
en adelante) surge funddmenlalmenle del Interes 
de Eduardo Henkel. empresariO mexicano de 
origen alemán y d,rpctor del Grupo 8avana. qUien 
rrpv,;¡",~nIP r"~,,I,> 1.., ... ~~1"~-·7·~ • 

d'stnbueoM de las motOCicletas 8MW en Mexlco y 
que busca abastecer el mercado Interno en el 
segmento de automÓViles de lUJO. dada la alta 
concentracIón del mgreso en el pa!s Para tal fin 
se constituye la empresa como una Ca-InverSIón 
de $10 millones de dólare:, (55% BMW y 45% 
Grupo BavanaJ, la cual generaria 100 empleos 
directos y se apoyaría sustancialmente de partes 
Importadas Esle tipO de proyectos para produClf 
CKD, no resulta novedoso para BMW Como se 
señaló anteriormente uno de sus prinCipales 
mediOS para tener presencia productiva en otros 
paises ha Sido la Ca-inverSión 

DebIdo a que el deslrno de la 
prodUCCión de la nueva planta en el mercado 
mexicanO. una localización próXima a la Ciudad de 
MéXICO como es el caso de To/uca. resultaba 
convenrente por su tradiCión industrial automotrrz 
de la zona (calificaCión y "tranqUilidad' de la mana 
de obra). por su cercania con otras empresas 
potenCialmente proveedoras. y por los estimulas 
gubernamentales estatales para faCIlitar su 
instalaCión 

BMWoptó por rentar un Inmueble que 
ocupaba la empresa Diaz Brother -fabflcante de 
maqulnas de CO::.t:I- t:n li!i km 475 de la autopista 
Méxlco-Toluca, en el munrclPIO de Lerma la 
empresa entra en operaciones en abrrl de 1995 y 
es ofiCialmente Inaugurada por el preSidente el 29 
de febrero de 1996 Las ofiCinas del corporativo en 
MéXICO se ubican en la Ciudad de MéXICO 

Producción y Mercado 

La prodUCCión de BMW es de pequeña escala. 
para 1997 alcanZÓ menos de 1,000 umdades en 
dos modelos de vehiculos sen e 3 (tipO 325) Y 
serie 5 (tipO 528) aSimismo ofrece el blrnda)e 
tanto oara estos tiPOS de vehiculos como para los 
de Importación r:. 

Los vehiculos que BMW vende en 
MéXICO se ubican en el segmento do;! ,HItos Ofl lUJO 
autos deportiVos y carnlone~ ligeros Su 
creclm:ento en el mercado se ha apoyado en el 
ensamble naCIonal como en la ImportaCión de 
vehicutos (una proporción Importante df' sus 

'l La I!mp'<,s" cons"rva COI110 conf,denc,al ta ",lom'aClón sob'" 
I{>s tehu::ulm- bhndndOlr: e"lo lipa do ill'lo ...... y'''''~ 1",,' ........ 
CfI!C''',,!e de",~ntl" "I! .. 1 p,.,s fln' I,,~ <.11" .. ,nr),,..,~ <1,' 
",sl!!jul1d"d ""1'111""'0 
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ventas son unidades importadas, 42% en 1997) 
(Cuadro 7 11) 

Proveedores 

Para la empresa resulta difícil poder constituir una 
red de proveedores locales por la escala reducida 
de producción, las e)(igenclas de calidad de sus 
productos y estar concebida como una planta 
CKD. no obstante lo anterior. ha realizado 
importantes esfuerzos por contar con proveedores 
establecidos en Mé)(lco, lo cual según un 
funcionario de la empresa entrevistado "en un 
plazo corto alcanzara un grado de integración 
nacional del 40% apro)(lmadamente" Los 
componentes principales de los autos llegan 
directamente det corporativo de Alemania, y un 
porcentaje importante de los vehículos son 
importados. El valor agregado nacional es poco 
probable que pueda tener If1crementos 
sustanciales debido a las condiCiones señaladas 
anteriormente. aunque tal vez SI se consiga 
fortalecer las redes de proveduría con la planta en 
Estados Unidos, lo que aumentara los niveles dE: 
Integración regional 

Hasta la fecha los proveedores locales 
de la planta se orientan prtncipalmente haCia 
partes que no son estratégicas en la tecnología de 
los vehlculos POdrlan agruparse en acceso nos 
(como triángulos, fundas, extintores, tapetes, 
radios, etc,), partes metálicas y eléctrrcas (como 
barras estabilizadoras sistema de enfrramlento 
elevadores de ventana, arneses, etc) partes que 
se adecuan a las condiciones nacionales, ya sea 
en términos de normas oficiales (llantas y sistema 
de escape con convertidor catalítico), como a 
condiCIones naturales o que reqUieren ser 
aplicadOS en planta, como la pmtura de bala 
horneo empleada para el replf1tado 

Los klls (enYíos CKD) provenientes de 
Alemania llegan a la planta qwncenalmen:e 
Tiempo que también es e)(lgldo como limite 
máXimo a los proveedores naCIOnales Por lanto, 
no se puede considerar que sea una planta que 
opere JIT (Cuadro 7.12) La empresa tiene como 
proyecto principal incrementar su presenCia en el 
mercado mexicano y no descarta la posibilidad oe 
e)(portar hacia América Latrna en un mediano 
plazo, aprovechando los acuerdos de IitJre 
comercio que tiene México con otros del 
hemisferio "No se pretende abastecer al mercaoo 
estadounidense ni canadiense desde MéXICO 
debido a que BMW cuenta can una planta de 
mayores dimenSIOnes· en Spartanburg, Estados 
UnIdos, (Cuadro 7 13). 

i.-ss negoClaclone~ con proveedores 
son de tres tipos con el corporatIVo la empresa 
programa sus requenmlentos de partes esenCla'es 

REES TRUCTURAC/ÓN PRODUC TlVA y TENRITORIAL 

y carroceria con cuatro meses de antiCipaCión 
Con proveedores alemanes que forman parte de 
corporativos y se encuentran mstalados en 
Mé)(ico, la negociación es a nivel de los propios 
corporativos Con proveedores naCionales o de 
ortgen no alemán rnstatados en Mé)(lcO la 
empresa convoca V concursa Por tanto, sólo con 
este (¡luma tipO de proveedores es que la planta 
tiene margen de maniobra para negociar 
condiCiones de proveduría e incluso, con parte de 
ellos, (hasta el momento crnco) tIene pos¡blhdades 
de produCIr en mayor escala y con caltdad 
mternaclOnal, por lo cual BMVV promueve que sus 
proveedores puedan insertarse en la red mundial 
de proveedores del corporativo (Cuadro 7 14) 

Los proveedores locales abaslecen 
sobre lodo pequeños componentes, Siendo las 
unidades básiCas y componentes mas COmplejOS 
proveidos por proveedores extranjeros, así como 
por el propio corporativo 

Proceso y Control de Calidad 

La capaCidad de prOducción diana por turno es de 
4 vehículos y, supuestamente, se produce, sólo 
los vehlculos comprados No obstante, la baja 
prodUCCión, la demanda se ha Incrementado y la 
planta cuenta ahora con dos turnos (uno de 8 00 a 
1730) DebIdo a la creciente demanda de este 
tipo de vehículos en el mercado meXicano, los 
compradores son puestos en lista de espera En 
otros términOS, los fltmos de prodUCCión no se 
ajustan a la demanda 

Cada tres unidades se cambia el 
modelo y el color del vehículo en la linea de 
prodUCCión El tiempo promediO de producción por 
Unidad es de 30 a 32 horas, El proceso tnlcla a 
partir de la recepCIón de la unidad baslca 
posterrormente se uryaniza El ensamble en 
estaCIones de chequeo, partes y autopartes. 
colocaCión de motores. ejes v calas de velOCidad. 
ensamble fmal, auditoría y almacenamiento 

El proceso productiVO está diseñado 
para ser de baja escala, (lImos lentos y SOpOrtado 
por el trabajo manual "cuasi artesanal- la 
uhltzaclón de equipos mecanlcos en la linea de 
prodUCCIón está diseñada báSicamente para 
facilitar la mcorporaclón de partes pesadas a la 
unidad 

El COntrol de calidad se realiza de dos 
maneras Visual, tanto al momento de reCibir las 
partes y componentes, como durante el proceso 
productiVO, de parte del trabajadOr y del 
supervisor: y electrónico en la estación de 
auditarlas Esto supone un alto grado de eXigencia 
de calidad a los proveedores y una alta 
responsabilidad a las aCtiVIdades reallzadas por 
los trabajadores, respaldada por la experiencia y 
haOlllaaa 
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En cuanto al trabajo éste es 
predommantemente manual. aprovechando las 
habIlidades y la expenencla de cada trabajador. y 
con e~casa rotacIón de puestos de trabajo y nulo 
trabajo en equIpo la rotacIón de puestos no es 
una práctIca común en la empresa. se realiza 
0(""'<:'100<11",",,'" .. 1 , .. t",,,,,,, rt,.. t_ -~',:,~"~ 

raramente entre estaciones 
Con referencia al conlrol de calidad se 

realiza en cada una de las estaciones por los 
propios trabajadores y supervisores a los cuales 
se les aSigna dicha responsabilidad Al final del 
proceso se realizan auditarlas electróntcas Con 
respecto a sus proveedores el reqUisito de calidad 
consiste en auditorías que realizan los propios 
ingenieros de la empresa 

Fiflalmente la empresa no cuenta con 
áreas de investigaCión ni de desarrollo. nt tampoco 
realiza estas actiVidades Esto es. depende 
tecnológicamente del corporahvo en forma 
absoluta 

Empleo 

Allratarse de una producción en pequeña escala, 
con alta eXigencia de calidad y mínimamente 
automatizada, se demanda que los trabajadores 
sean altamente calificados los pnnclpales 
reqUIsitos de mgreso son expeflencla en la 
Industria automotnz y estudiOS de técOlcos en 
mecánica (preferentemente automotriz) Asi. el 
perfil predominante es hombres (100%). técrllcOS 
en mecánica automotriZ (53%) y alta expeflencia 
en la industria automotriz La selección es llevada 
a cabo por medIO de las redes SOCiales entre los 
propIos trabajadores. de esta manera muchos 
obreros provienen de otras empresas 
automotrices Instaladas en la Zona (Toluca. Lerma 
y Santiago TlangUlstenco. pnnclpalmente) 

El empleo total de la planta. a medIados 
de 1997, era de 49 personas (Cuadro 715) 
Actualmente, dada la introdUCCIón de un segundo 
turno, se estima que el número de operarios y 
técrllcOS se haya duplicado, sumando 86 el 
empleo total El salarla promediO que paga BMW 
es de 100 pesos diariOS (es deCir. alrededor de 
$1 47 dólares por hora) 

F malmente, la capaCitación de los 
trabajadores es fundamental para la empresa. por 
ello se Implementa por mediO de tres diferentes 
modalidades a) cursos téCniCOS, doS al año de 
una semana cada uno. b) estancias de 2 meses 
en Alemania. sobre todo cuando Ingresan o 
cuando hay cambiO de modelo. y c) practicas en la 
linea de prodUCCión (on Ihe Job Iramnmg) El 
promediO anual de horas de capaCitación por 
trabajador es de 46 horas. de fas cuales poco 

R[fS TRuCTURACíOt..; PRODUCTiVA y TERRITORI",~ 

menos de la mitad se llevan acabo en la linea oe 
prodUCCión y las restantes son teórtcas" 
ASimismo. alrededor de CinCO trabaJadore", 
realizan anualmenle estancias de capaCitaCión t;" 
Alemania 

Todo indica que la BM\r'VM esta . . 
~ ..... "uv,", .... ,. _ •• , ....... ~ ..... "',. , ..... d'-, ........... " " 

smdlcato, la empresa muestra gran hermetismo 
haCiendo mencIón que las cuestIOnes operallvas 
se tratan directamente con los trabajadores 
Incluso en la Junta local de ConCIliaCión , 
ArMraJe no eXiste registro sobre la eXIstenCia de 
algún Sindicato en la empresa 

7.2.2 Las plantas de motores de 
empresas ensambladoras 

El motor es uno de los productos mas 
complejos y estfdléglcos pala las empresas 

automotrices Por esto, se encuentra 
estrechamente relacionado con las 
ensambladoras o con empresas transnaclonales 
que cuentan con la capaCidad tecnológica \ 
económica para su prodUCCión Esta actlvldac 
mdustrial es un de las pnncipales en la zona oe 
Toluca Incluso. gran parte de las empresas 
Iniciaron operaciones en esta actiVidad Tal es e 
caso de Chrysler. GM y VAM (ya desapareCida 
Esto es explicable en gran medida por el Occre::: 
de IntegraCión de la Induslfla Automotnz de 196; 
el cual estableCIÓ las restriCCiones para la 
ImportaCión de motores y transmISiones Así, las 
empresas ensambladoras estableCidas en ¡a 
Ciudad de MéXICO optaron por produCIf motores 
en locaitdades próXimas a aquella 

7,2.2.1 General Motors Company 's 

A) General Motors en Mexico 

General Motors Ca (GMC) practlcamen:e 
desde sus origen es ha tenido a MéXICO corr~ 

un pals relevante para sus operaciones Fundaca 
en 1908, en 1911 creó la flltal General MotO'$
Export Ca. que mlCló estudiOS de mercado e~ 

vanos paises y en 1912 mando a Me""co a s~ 

se9undo representantE' ofiCIal (pi prtmero fue a 
AUSlraha) 

En 1921 IniCIO su presencia en nues:': 
pals. comenzando a oper,H un distribUidor de :; 
marca BU/ck, y en 1922 se estableCieron serVICI:~ 
de distribUCión de Oakland y Cad/llac y cam/on",s 
GMC. nombrándose en 1923 el prur::' 

.. El promedIo ",,,;lon .. 1 dI' horas de c.ap.¡C",'C.on en 
Inao'Modum en"""rico en 19!1l. loo de 40 hOlas 
'~Para el caso de e&l,. !''11p'e::':I t.e 'c!om:l en pan., (·II, .. IMlo . 
Gonzal"z Lilpel v VIlla (1991) 

VII LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA ZONA DE TOLUCA 142 



SERGIO GONZALEZ LÓPEZ 

representante oficial de GMC. La Importante 
construcción de Infraestructura fue la razón 
pnncipal del estableCimiento de una planta 
ensambladora en el Oistnto Federal (Expansión. 
11 odubre 1989). 

General Motors MéxIco (GMM) fue 
constituida como empresa en septiembre de 1935 
e inició el ensamblado CKD de vehiculos para el 
mercado nacional el 22 de abril de 1936, con 48 
trabajadores, (Cruz. 1995). A grandes rasgos, el 
papel asignado por la empresa al pais ha 
transitado por diferentes periodos· 

Entre los años treinta a principios de los 
sesenta, como ensamblador de autopartes 
Importadas para atender al mercado interno, en el 
cual sus actividades se reducian a la planta del 
Dlstnto Federal 

Desde mediados de los sesenta a 
finales de los setenta, como ensamblador de 
vehiculos y productor de autopartes predominante 
para dicho mercado, y en menor medida la 
exportación de motores, a través de la 
construcción de una planta en Toluca. 

Desde finales de los setenta a la fecha, 
penodo en el que se abren las plantas de 
ensamble de automóviles y motores en Ramos 
Arizpe, Coahuila, preponderamente para el 
mercado externo, se inicia un amplio programa de 
maquiladoras de exportación y realizan 
coinversiones, a la vez que participa en negocios 
diferentes al automotriz y, recientemente, la 
relocalización de la planta del Distrito Federal a 
Silao, Guanajuato. 

Las empresas del corporativo 

SI bien las operaciones de GM en MélC"ICO se 
concentran preponderamente en la actIVidad 
automotriz. también ha incurSionado en otros 
sectores como la informática y aeronáullca 
ASimismo, en lo que respecta al sector automotnz 
ha desarrollado múltiples formas, que incluyen a 
plantas terminales y de autopartes, maqulladoras 
de exportación y coinversiones. 

En nuestro pais, para 1989 GM contaba 
con tres plantas automotrices: Distrito Federal, 
Toluca y Ramos Arizpe; dos subSidiarias 
Electronic Data Systems de MéXICO (EOS) y 
General Motors Acceptance de MéXICO. Además, 
desde 1978 desarrolló un amplio programa de 
maqui!adoras, que para 1988 constaba de 15 
empresas que cuentan con 27 plantas, ocupando 
a 20 mil personas, y produciendo una amplia 
gama de partes automotrices, como tableros de 
Instrumentos. radiOS, controles de aIre y 
calefacción, antenas, lámparas delanteras, 
molduras. magnetos de cerámica. etc. que se 
destinan íntegramente a la exportación haCia 
EUA. (Expansión. 16 agoslo 1989) En 1988 abrió 

REES TRUCTURACION PRODUCTIVA y TER~ITORIAL 

11 78i nuevas plazas de lIabaJo para ~stdblece( 
su personal total en 47 846 (E\P811SIOIl. 11 
oc/ubre 89) 

Para 1992. GMM. ya contaba directa e 
indirectamente con 32 plantas maqwlaooras en el 
norte del pals (El FinanCIero. 4 dIciembre 1992) 

Con el obleto de simplificar la variedad 
de actiVidades de GMM se les pres~ntará en 
términOS de empresas automotrices \h?rmlnales, 
maqulladoras de exportación y COIn\ I:'rSlones). 
posteriormente se hará refefenCld a su 
partiCipaCión en otras actiVidades para fUlalmente 
presentar la pOSlcrón de la empresa ante la 
apertura económica 

Las plantas automotrices 

GMM Originalmente concentró sus actIVidades en 
la rama automotriZ, sobresaliendo sus InverSiones 
en plantas dedicadas al ensamble de \ <?hiculos y 
fabricaCión de auto partes Hasta flnal<?s de los 
setenta ImpulSÓ también aCCIO'1es en 
maqulladoras de exportación de oroduClos 
automotnces así como coinverSlones con otras 
empresas 

Como planta automotrices SI." distingue 
las cuatro estableCidas en DIstrito Federal Ramos 
Arlzpe. Sllao y Toluca Este último caso se tratará 
en el apartado siguiente 

- La planta del Distrito Federal 

Esta planta fue imció operacIOnes en 1936. sobre 
una superfiCie de 16 has ubIcadas en Polanco. 
área entonces perIférica pero Que con <?I 
creCimiento de la Ciudad de MéXICO se tornó 
céntrica Originalmente estaba para ensamblar 
vehiculos CKD (con partes 100% de Importaclon). 
produCiendo ¡anto automÓViles como camiones y 
fue la unlca de la empresa hasta 1964. cllando fue 
Inaugurada la de Toluca. para fundiCión y 
maqUlnado de motores 

Desde prinCipIOS de los OChenta ha 
visto perder lineas de prodUCCión. pnmeramente 
con la puesta en operación de las plantas de 
ensamole de automóviles y motores de Ramos 
Arizpe Coahulla, y, en fechas mas reCientes con 
su próximo Cierre como fabnca debida al traslaco 
de las operaciones de ensamblado d.: camiones 
haCia 5l1ao. GuanaJuato " del Almacén General de 
Materiales haCia Toluca 

Todos estas reubicaCIOnes oe procesos 
produclIvos han Implrca<lo fuerles movun,entos por 
parte d~ 10:. tHlb"jadores de la planta. 
sobresaliendO el de 1981 cuando estuvo en 
huelga durante más de cien dias. debido a las 
inverSiones de la empresa en R<lmos lI.m:pe al 
respec!o conviene consultar (López 1985) 
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Por su parte, la deCISión del traslado de 
la Planta del DF hacia Silao, Gto, fue lomada a 
finales de 1990, después de reuniones de la 
empresa con el DDF, SedesoJ y la Comisión 
Metropolitana para la PrevenCJón y Con/rol de la 
Contaminación en el Va"e de México (El 
Fin",",,_rn ,,<; ,..,-I •• ¡' .. ,q 100~,1 C::"',:"'~'~ ~"";:'~-~=, 

la determinación fue tomada luego de haber 
recibido el diagnóstico de la Comisión 
Melropo/ilana La medida afectará a 2 800 
trabajadores de la planta del OF, a los que se 
ofrecerá jubilación, continUidad o reacomodo (El 
Financiero, 30 marzo 1992) Según la Comisión 
Metropolitana, 220 empresas altamente 
contaminantes localizadas en la ciudad de MéXICO 
determinarán el cierre definitivo o el traslado de 
operaciones (El Fmanclero, 31 marzo 1992) De 
esta manera el proceso de deslnduslnahzaclón de 
la Ciudad de México tiende a reforzarse 

As!. en el Olstnto Federal sólo se 
ubicaran las actividades administratIVas centrales 
del corporativo en el país 

Finalmente, en lOS ultimas años se 
pudieron Idenllficar dos sucesos con respecto a 
esta planta En febrero de 1990 la huelga 
emplazada en la planta en el OF con 2 300 
trabajadores, fue conjurada luego que lOS 

trabajadores lograron un incremento salanal de 
20%. con motivo de su reVISión salanal 
correspondiente a ese año (Excélslor. 9 febrero 
1990) Y, a principios de 1994 ya se estaba 
negocland:::: el futuro uso del suelo de los terrenos 
de la planta, donde, Incluso el Grupo Havre, antes 
de sus problemas de fraude, habla mostrado su 
diSposición a comprar el terreno que será 
desocupada en año y medio. y pretende 
convertirla en un club deportiva ecológiCO GM 
dará a conocer a mediados de febrero de 1994 el 
nombre del concursante ganador. en:re , O. de la 
liCitación de la planta (El Fmanclero 26 enero 
1994). aunque hasta la fecha se desconoce el 
nuevo uso de esta planta 

• La planta de Ramos Arizpe 

En Juma oe 1979 se mlCIO la COIIS¡rUCClón elel 
ComplejO de GM en Ramos Anzoe. Coahulla 
sobre una superfiCie de 250 has para la 
producción de automóviles y motores En mayo de 
1981 fue inaugurada la planta en ensamble· 
simultáneamente con la planta de 'l1otores de 
Chrysler en la misma localidad, cuenta con 
moderno equipo para el ensamble de carrocer'as. 
con transportadores automáticas y el más 
avanzado sistema de pintura la capacload 
productiva en su primera etapa es de 120 
Unidades por turno. y cuando en,re en plena 
operación producirá 29'1 unIdades diarias y 
ocupara a 2 500 personas la ot'a planta se 

m:c:, TRUCTURAC;ÓN PRODUCTIVA y TERRiTORIAL 

destinara al maqUlnado y ensamble de motores 
con una capacidad de 1 600 motores dlanos 
(AMIA. mayo 1991. bale/in 185) 

La CriSIS de 1982 rápidamente 
repercutió negativamente sobre la planta. ya que 
en agosto de ese año tuvo que cerrar durante dos -'--- _ .... __ ..... '. - .... "~. , 

•. -¡- -_ ..... _ ... _ .• _- "-"'-J~--''''''' 1 

olros 800 fueron liqUIdados con el objeto de 
redUCir en 32 mil Unidades la producción 1982· 
1983 (Uno más Uno, 25 agoslo 1982) 

A mediados de 1992 los 3 200 
trabajadores de la planta estallaron una huelga en 
demanda de Incremento salanal y reViSión del 
contrato colectiVO de trabajO (El FInanCiero. 6 jUniO 

1992) misma que duró cuatro dias (Unsversal. 7 
agoslo 1992) 

A partir del 23 de octubre de 1992. 
como resultado del ajuste del Grupo de Ingeniería 
de GMC, las operaciones de la SubSidiaria 
mexicana dependerían ahora de la diVISión 
automotnl con sede en Lanslng, Mlchlgan 
También inCidiÓ en la deCISión las negociaCIOnes 
con el Sindicato de Trabajadores Automotrices, de 
acuerdo a la cual, parte de la prodUCCión de 
Ramos Arizpe se trasladaria a Lanslng. 
representando para esta planta la ampliación de la 
capaCidad Instalada en 100 mil automóviles con la 
creación de 800 a 1000 nuevos empleos Esto 
Impllcaria la transferenCia de los modelos Cava/Jel 
y Pon/lac Sunbird a EUA y. por lo que toca a 
Ramos Anzpe, el ensamble de un nuevo modelo 
para 1995 (El FmanClero. 23 nOViembre 1992) 

Los puestos creados en Lanslng como 
resullado de esta transferenCia serán ocupados 
por trabajadores que fueron despedidos por la 
receston económica Para John Smlth. dlfector 
ejecutivo de GMC, esta medida obedece a que en 
LanSlng sera más fáCJI ensamblar el Cavaller. ya 
que podrá utIlizar piezas de otros modelos que ya 
se ensamblan en esta planta como e! Ponllac 
Grand Am. el BU/ck Skylark y el Oldsmoblle 
AchJeva Lo cual eslá basado en la habilidad de la 
DIViSión de Automotores de lanslng y del 
SindIcato de Trabajadores de Ensamble. de 
presentar un proyecto en el que demostraron que 
es pos~ble fabricar mas automóviles en la planta 
de Lansmg y tener más gananCias Con ello 
tamblen se resolVIeron puntos a negociar para 
renovar un contrato colectiVO de trabaja por tres 
años (El Financiero. 22Jumo 1993) 

No obstante estos problemas. el 
ComplejO de Ramos Aflzpe ha tenido Importantes 
premios de cahdad En 1991 ganó el J O Power 
Bronze Award para sus vehlculos exportados a 
EUA) (El FinanCiero, 10 octubre 1993) y en 
nOVIembre de 1992 reCIbiÓ el Premio NaCIonal de 
Ca/¡dad (E/ FinanCiero, 26 nOViembre 1992) 

Así, a prinCIpIOS de 1994 GMC anunció 
la In!roducclón del Chevy (subcompaclo prodUCidO 
en España) al mercado mexicano. y que a partir 
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del último tnmestre de 1995, la planta de Ramos 
Arrzpe podrá imClar la producción local de este 
auto compacto (El FmanClero, 19 enero 1994), 
compensando que desde 1993 dejó de producir el 
Cavalier. actividad que retomó la fábnca de 
lansing, Michigan (El FmanClero, 22 febrero 94) 

Para finales de 1993, el complejo ya 
empleaba a 6 mil trabajadores, de los cuales 2 
800 correspondían a la planta de ensamble, y 
produjo en 1992 alrededor de 440 mil motores y 
125 mil automóviles (El Financiero, 10 octubre 
1993 y 11 agosto 1994). Incluso, en agosto de 
1994, antes de la crisis vigente, lenia pensado 
contratar a otros 350 trabajadores, con el 
propósito de evitar Importaciones de partes 
automotrices, como cofres y guardafangos (El 
Financiero, 11 agosto 1994), . 

• La planta de Silao 

Como se mencionó, la decisión del traslado de la 
Planta del OF hacia Sllao. Gto, fue tomada a 
finales de 1990, después de reuniones de la 
empresa con el DOF, Sedaso! y la Comisión 
Me/ropolltana. Para la reubicación se evaluaron 
diferentes entidades según, localrzaclón 
mfraestructuras, ventajas fiscales y contribuciones 
de cada gobierno. En mayo de 1992 se hiZO 
pública la deciSión sobre Sllao, con 200 has 
Donde se aumentará en 30% la capacidaD 
instalada en el DF (que es de 55 mil unidades) 
para iniciar la operación al primer tnmestre de 
1995 (El Financiero, 25 octubre 1993) 
Funcionarios de GM visitan terrenos en marzo de 
1992 donde se Instalará una planta que tendrá 
una inversión de 400 MOD, con una generación 
de 3 mil empleos (El Fmanciero, 27 marzo 1992) 

la planta de Sllao se orientara 
exclUSIVamente al mercado mterno v se ubicará en 
un predio de 200 has que adqUIrIó del gobierno 
del estado, con qUien firmó un convemo de 
colaboración que implica la aportación estatal De 
45 mil millones de pesos (MDP) para 
infraestructura externa, vías de comUnicaCión 
servicios y fomento a la vivienda (El Frnanciero, 30 
marzo 1992) 

La deciSión del lugar definitIVO de esta 
nueva planta implicó problemas con los gobiernos 
de las entidades no seleCCIOnadas, por ejemplo 
según José Ramlrez Gamero, gobernador oe 
Durango, la recesión en y falla de mercada para 
productos estadounidenses en ASia fue la causa 
por la que GM no se Instaló en esa entlda.::: 
obligando a la empresa a onentar su orodUCClon 
hacia el mercado Interno naCional Para atraer la 
inversión compitieron Coahulla. Nuevo león 
Sonora, San Luis Potosi, Tamaulipas, Guanajualc 
y Durango, de los cuales los tres últimos quedaron 
como finahstas (Excélsior, 23 abril 1992) 

REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA. Y TERRITORIAL 

La participación en el mercado automotriz 

La prodUCCión de las plantas señaladas 
anteriormente se orienta en su conjunto al 
ensamble de vehículos y prodUCCión de motores 
Sobre esas actividades se presentará un 
panorama sobre la relevanCIa que GMM tiene en 
el pals 

En cuanto a vehículos es necesario 
dlstmgUlr en primera mstancla el tipO de los 
mismos, así corno el origen de su prodUCCión y el 
mercado a que se destinan, esto último necesario 
debido a la creciente apertura del mercado 
automotnz 

GMM es una de las pnnclpales 
empresas productoras de vehículos en el país, de 
acuerdo al (Cuadro 7.16), que mdlca su 
participaCión en el mercado interno se pueden 
constatar varias cuestIOnes, la primera que está 
teniendo una creciente presenCia, y la segunda 
que está diverSificando el tipo de vehículos que 
ofrece 

En lo que respecta a automóviles para 
el mercado mterno, se observa que al pnnclplo del 
penodo sólo partiCipa en los segmentos de lUJO y 
deportiVOs, hasta t 994 en el que micló una ruerle 
parllclpación en los autos depCrllvos. ASimismo, 
con los cambios en las dispOSiciones oficiales, a 
parlir de 1991 IniCia importaCiones de vehículos 
terminados. orientándose iniCialmente a los de lUJO 
y deportivos, pero fue hasta 1994 que con la 
mtroducción del Chevy en el segmento de 
populares, que se constituyó en la pnnclpal 
empresa importadora y cubrió la totalidad de los 
tipos de vehiculos en el segmento de automóviles 

En el caso de camiones, hasta 1985 
parliClpó con cerca de un cuartc del mercado en 
los comerciales, ligeros y pesados, no teniendo 
presencia al Igual que las otras automotrices 
transnaClonaJes en los tractocamlones y en el 
segmento de autobuses, los que estaban por 
diSpOSICión ofiCial restringidos a empresas con 
partiCipaCión nacional A partir de 1985, dicha 
restricción se amplió a los camiones pesados, por 
lo que GM dejó de tener presencia hasta 1994 
cuando se eliminó dicha restricción Por otra parte, 
se puede observar que existe una tendenCia haCia 
la especializaCión en la producción de camiones 
ligeros, donde la empresa satisface cerca de la 
mllad de la demanda Interna 

Del lado de las exportaciones de 
automotores, hasta la primera mitad de los 
ochenta estas estuvieron dominadas por VW y 
NISSAN SIendo a parllr de la segunda mitad con 
la mcorporaclón de las exportaciones de las 
empresas estadOUnidenses que se eVidenCia un 
mClernentu ""ustélllcla! de las exportaciones desde 
Mexlco de vehículos terminados que tienen como 
prmClpal aestino a EUA 
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De acuerdo al se puede observar que 
GMM Inicia e)(portaclones relevantes a partir de 
1984, concentradas principalmente en el 
segmento de automóviles con un volumen 
cercano a las 8 mil unidades y para 1993 ya 
alcanzaba la cifra de mas de 90 mil unidades. 
(Cuadro 7 17) Para octubre de 1994 GMM ocupa 
la cuarta poslClon, superado por Chrysler. I-ord y 
VW 

En lo que respecta a motores, GMM es 
la principal empresa, para 1990 produjo el 302% 
de los 225 millones de unidades fabricados en el 
país, y en lo que respecta a las e)(portaclones 
realizadas entre 1982 a Juho de 1994, contribuyó 
con más del 37% de los cerca de 15 millones de 
motores e)(portados 

ASimISmo, con una capacidad instalada 
de 566 880 molares al año (alrededor de 250 mil 
en la planta de Toluca y los restantes en la de 
Ramos Anzpe), concentra cerca del 20% del total 
naclOrlcll (INA. 1994) 

Las plantas maqui/adoras de exportación 

Desde 1978, la empresa inició un amplio 
programa de maqulladoras de e)(portación para el 
mercado de No,teamérica, que para 1988 ya 
sumaba 13 empresas con 27 plantas y daban 
ocupación a 20 mil personas Las empresas 
estaban localizadas en el norte. Siendo 

En Chihuahua - Conductores y 
Componenles, Eléctricos de Juarez, Alambrados y 
Circuitos Eléctrtcos, Río Bravo Eléctncos, 
Cableados de Juarez, Deleme)(, Sistemas 
Eléctricos y Conmutadores, DR de Chihuahua, y 
Vestiduras Fronterizas 

En Tamaullpas - Componentes 
Mecanlcos de Matamoros Del\rónlCOS de 
Matamoros, Delnosa, Delredeo, y Rlmlr 
(E)(panslón, 16 agosto 1989) 

A estas empresas se sumaron otro 
Importante numero, Así, para enero de 1990 
empezará a operar "Alambrados Automotnces, 
SA", filial de Packard Electronlcs, SubSidiaria de 
GM, que con una IIwerslón de 50 MDD generará 
mil empleos en dos plantas ubicadas en Cd 
Vlctona, Tamauhpas PrOduClra arneses para ser 
e)(portados a Canadá y EUA (ExcélslOI, 6 
diCiembre 1989) 

En enero de 1991 se anuncIo la 
mslalación de cuatro empresas maqUilado ras de 
GM en Zacatecas. dos en Guadalupe y dos en 
FresnIllo, dependientes de ·'Cableados SA·', de 
Packard Electnc El monto de la inverSión será de 
30 mil MDP y generará 2 400 empleos directos 
(6DD en cada planta) (Excélslor, 10 enero 1991) 
En nOViembre de ·,993, la empresa AL TEC 
ELECTRON1CA DE CHIHUAHUA, que es la 
diVISIón plpctro'llca de GM ubicada en 

REESTR(j('T/lRAOnN PRon/J(;T!VA y TERRITORIAL 

Chihuahua, y con 3 mIl trabajadores reclblo ei 
"PremIo NaCional de Calidad 1993" en la 
categoría de empresa grande (El FmanClfHo, 16 
nOViembre 1993) 

En septiembre de 1994, GM anunció 
que abriria dentro de Cinco meses una planta 
maowl¡:¡dor;¡ I1P ¡:¡o;;,pntno;; <>n P;>rr",1 rh.h,,~h,,~ 

denominada ""General Motors en Parral", y 
generara 600 nuevos empleos Esta planta 
trabajara en conjunto con "Ensambles y Cubiertas 
Automotnces" otra maqutladora del corporativo 
que ya opera en la localidad (E\célslor, 15 
septIembre 1994) 

En el (Cuadro 718) se mdlcan las 
plantas de auto partes con que opera la empresa 
en el pais, que suman 37 y dan empleo a más de 
50 mil personas 

Las asociaciones con otras empresas 
automotrices 

GM Y Diesel Nacional (OINA), después de mas de 
un ano de negociaCiones, filmaron en nOViembre 
de 1984 una carta de mtenclón para asocIarse en 
la prodUCCión de camIOnes y motores, lo que 
permitirá que para 1987 la para estatal hay 
exportado 50 mil vehículos, con un mgreso de 
diVisas de 500 MOO y una generacIón de 25 mil 
empleos Las bases acordadas consIsten en una 
parttClpclclón de OINA en el capital SOCIal del 60% 
y el acceso a la tecnología con que dIspone GM 
(Uno mas Uno, 30 nOViembre 198-1) Durante 1983 
GM vendió 18 mil camlOnes en Méxtco del tipO 
ligero y mediano y a gasolma El convenlO con 
DI NA Implicaría la prodUCCIón de camiones 
ligeros, medianos y pesados y de motores a 
dlesel, para su venta en MéXICO y exoortaclón 
(Uno más Uno, 4 diCIembre 1984) En labrero de 
1985)a SHCP anunció que se habla concretado el 
acuerdo entre GM y DINA (Uno mas UIlO, 20 
febrero 1985) 

Para 19B7 OINA adqUiriÓ el 100% de 
las acciones de MOTO DIESEL MEXICANA 
empresa que en 40% era propiedad de GM, la 
cual se dedica a la oroducclón de motores "A 
dlesel y se ubica en Aguascal)entes Esta 
transacción se llevó a cabo med,ante la 
adqUISICión de deuda descontada, lo qu¿> permitió 
el.mlnar pasIVos por 18 MOD (Uno mas Uno, .; 
agoslo 1987) 

A mediados de 1985 GM \ Renau': 
anunciaron el iniCIO de plástIcas par a salvar la 
planta de motores de Renault en Gome;: PalacIO 
OUlango Los términOS, segun los 'ranceses 
serian vender 51% de las ,leCIOO<-:> de Renault a 
la SUhsldlana de GM ubicada en Mornso'1_ Nueva 
Jersey, para asi dedicarse Renau!t a la faollcaclór 
de eqUipo agricola con otrn planta mdet'endlente 
Para GM la pretensión sena Invertir d'r",.:tamente 
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o adqUlnr parte de la producCIón de motores Esta 
planta tuvo un costo de 400 MOD y produce 
motores que superan sus necesidades requeridas 
Diariamente se produce 400 motores que tiene a 
EUA como destino el 80%. pero que en 1984 tuvo 
pérdidas por mil MOD (Uno más Uno. 27 Jumo 
1985). 

A través de AC Delco System de 
México, que es una división de Automotive 
Components Group Worldwide, que forma parte 
de GMC, y fue resultado de la fusión a nivel 
mundial de Ac Roches/er y Delco Remy, realizada 
a Julio de 1994 A. nivel mundial esta empresa 
tiene 27 plantas, con 35 ffi!1 empleados y en 
MéXICO tiene varias coinverSlones con plantas de 
autopartes, como KatCOI1, empresa nacional que 
produce convertidores catalitlcos: con BUJÍas 
Mexicanas (Bumex). con Sistemas Y 
Componen/es que faboca alternadores, y con 
CALE, que produce bateria~ IIbrl:S de 
mantenimiento 

Esta división de sistemas eléctricos de 
GM cuenta con una penetración en el mercado 
doméstico y externo, en la misma medida que 
tiene participación en el abastecimiento a las 
propias armadoras de GM. también abastece a 
Ford. ChrysJer, Mercedes Benz. Nissan y VIN, 
entre otros. Clientes con los que también compile, 
porque estas empresas tienen diVISiones que 
producen los mismos sislemas (El Financiero 3 
diciembre 1994) 

Por otra parte GM y el ColegIO 
Nacional de Educación Profesional Técmca 
(CONALEP), firmaron en octubre de 1990 un 
convenio que da iniCIO al Programa de 
Capacitación Técmco Aulomoln"z de GM El 
prO!:Jrama conlempla los sigUientes punlos 1) 

Entrega de motores de la mas alta tecnologia de 
GM a las institUCiones seleccIOnadas El mOlar 
será Chevrolet V·6 MPr=: (Multa Por! Fuel 
Injectlon) 2) Entrega de hef/amlentas 3) \llsltas 
de estudiantes a los taUeres de concesIOnarios 
partiCipantes en el programa (E/ Fmanclero. 29 
oc/ubre 1990) 

Las inversiones en otras áreas: E/ectronic Data 
Systems 

E/ce/ronie Da/a Sysrems (EDS), Incursionó en el 
país desde 1984 mediante la adquiSICión de GM. 
i",cjalmenta limitó sus servicIos a la proveduria de 
sistemas Informáticas para la aulomotnz. 
extendiendo sus ServiCIOS, cinco años después, a 
otras compañias sumando para 1993 a 30 
clientes en los sectores FinanCiero. 
manufacturero y negocios detallistas, destacando 
Televisa. Telmex. Banamex Bancomer. PEMEX y 
SHCP, entre otros 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

la estrategra segUida e:> d~ clientes 
referenciales más que venta masiva de servicIos 
En los últimos años la empresa ha incurSionado 
en otras áreas. entre las que destacan compañia s 
de la comunicación, gubernamentales y 
transporte 

Para Carlos Garcia Nonega Nieto 
director regional, la tendenCia en los próXImos 
años será lOvertlr la balanza en la proveduria de 
servicios. de tal manera que la pa11clpaoón 
mayoritarIa que ahora representa GM en los 
lO9resos dIsminuya en los próxnnos dos anos 
Incluso. ese es el principal propÓSito que Ulcentlvo 
la modificaCIón del plan estratégICO que mlcló hace 
cuatro años y que será modifIcado en 1994 Se 
estIma que con la puesta en marcha de las 
aSOCiaCIOnes, las ventas superarán en 25% las 
venias previstas antes de las nuevas operaciones 
(El FmanClero, 24 nOViembre 1993) 

Algunos problemas de operación 

Como es de esperarse, las operaciones de una 
empresa tan compleja no han dejado de tener 
prOblemas de indole muy variado, tanto laborales 
como con respecto a los tipOS de relaclOnes 
establecidos entre las dlstlOtas plantas y paises A 
continuación se menCionan algunos de los mas 
relevantes que ~e hC!1l sUSCitado durante la 
presente década 

En JuniO de 1990. GMM Y sus 140 
distribUIdores fueron emplazados a huelga por 240 
choferes afiliados a la Umón de Obreros y 
Empleados de Auto- Transportes, en demanda de 
la firma de un CCl y del respeto a las 
prestaciones otorgadas en la LFT Dichos 
trabajadores son empleados en el traslado de 
calfos desde la planta armadora hasta los centros 
de venIa (Excé/slor. 2 junio 1990) En octubre 
de 1992. fa Corte de ApelaClOlles de EUA rechaZÓ 
la propuesta de GMC que había soliCitado desde 
hace CinCO años. conSistente en obtener el 
permiso para ampliar operaciones sobre todo 
pintura de autos, de sus empresas maqulladoras 
Instaladas en Mé)(ICO Sin pagar Impuestos sobre el 
valor agregado ASimismo estaba realizando 
cabildeo para que se mantuviese la partlclpaclon 
de Mé)(ICO en el Sistema Gellera/lzado de 
Preferencias de EUA, lo que también le IIllplicaria 
reduCIr impuestos (El FlIlanciero. 26 octubre 
1992) 

En Julio de 1993. de acuerdo a un 
estudiO presentado por el Ills/lllllo de Estudios 
Políllr.:os ¡que forma partc de !a organización 
llamada USANAFTA), en Wasnington sobre 35 
grandes empresas, que entre 1990 a 1992 
despidieron a cerca de 178 mil 1rabaJadores 
GMG. ha trasladado haCia MéXICO. o llene planes 
para ello, dIez mil empleos ASimismo se señala 
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que la planta que tiene en Matamoros vIerte 
cloruro de metlleno en un canal abIerto y a una 
concentracIón superior en 216 mIl tantos las 
normas estadounidenses y de arrOjar otra 
sustancia tóxica. el xileno. a una concentracIón 6 
4nn V""",C: .. "" .. n .... ' .. 1 ..... A .............. -:- :,_.", 

(Excé/Slor, 29 JulIO 1993) 
Otro problema de GM en MéXICO para 

el mismo año. según el diario Orange County 
RBgisler. p.~ el suscItado por la maqUlladora 
Circuitos Binaclonales De T/juans (CBT). Que 
forma parte de la empresa Hughes Alrcralft Ce. y 
que hacia fmales de 1993 se encuentra 
ensamblando componentes eleclrón.cos para el 
sistema de navegación del proyectil AMRAAM. 
destinados a la US Alr Force Esta maqUlladora 
cuenta con permiso de la seT para el 
ensamblamlento de satehtes. sin embargo. los 
componentes parecen estarse fabricando 510 el 
conocimiento de las autoridades mexIcanas (El 
Fmanciero, 6 septiembre 1993) 

En 1994. GMC fue multada con 30 mil 
dólares porque su filial en Nuevo Laredo. la 
maquiladora DELREOO. mcumó en un 
descontrolado manejo internacional de matenales 
altamente peligrosos. Sin el debIdo permiSO o 
notificaCIón a la AgenCIa de Protección al 
Amblen/e (EPA) En 38 ocasiones DELREDO ha 
Internado hacia la planta Delco ChaSIS. EUA. 
materiales peligrosos (ExcélslOr. 27 enero 1994) 

GM ante la apertura comercial 

Para Richard Nerod, preSIdente de GMM. "La 
apertura comerCial en el terreno automotnz no 
debe ser de manera ¡rrestricta, ya que afectada 
negativamente a la balanza de divisas del pais y 
se tendrian efectos no deseados tanto en el 
empleo como en la Industria naCIOnal de 
autopartes. Además. puede afectar negatIvamente 
la estructura de precIos de cIertos vehiculos La 
alternativa de una apertura por mediO de las 
plantas termmales asegura la compensacIón de 
diVisas, la red de distribUCión y la garantia de 
serviCIO y refaCCIones. lo Que seria benéfiCO para 
el pals La e)(pectatlva de desregulaclón 
favorecerá la competencia y permltlfa una 
operación mas efiCiente de armadoras y 
proveedores, siempre y cuandO se de en una 
forma gradual E)(iste una clara tendenCia a 
redUCir el número de proveedores directos. 
procurando una manufactura de vehículos y 
auto partes cada vez mas económica (ExpanSión 
16 agoslo 1969) 

Gary L Henson, preSIdente y director 
general de GMM comentó. en reunión con mas de 
cien prowedores. que ''actualmente y haCia el 
futuro, los negocIos Que no sean pensados en un 
conte)(\o global no podran permanecer en un 
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mercado altamente competitivo por muchos años". 
aSimismo. que la labor de equIpo es pnmordlal 
para el crecImIento y permanenCia de las 
organIzaCIones en el nuevo orden internacional. lo 
cual redundara en el benefiCIO de todos y cada 

• ".,,-~.dm,,;, 'Ü FII'<JItI.'(;Jro. 1/ 

dICiembre 1993) 
De esta manera. la estrategia de GMC 

para Norteaménca es operar en ella como un solo 
mercado. reflejando la reciente tendenCia 
corporativa denominada "~aclonahzaclón" que 
GMC adoptó para sus operacrones 
mlernacronales Donde la Idea es cambIar las 
lineas de prodUCCIón para construir menos 
modelos en cantidades mayores. Viendo a MéXICO 
como un trampolín y base permanente de 
exportación (El FinanCiero. 27 abrl1 1994) 

En ese sentido. resulta claro el por que 
este corporativo desde 1989 a la fecha t¡a 
invertido en MéXICO 800 MOO y para los próximos 
años las 50 maquíladoras reCtbtral1 una myecoon 
de 200 MOD (El Financiero. 24 oc/ubre 1994) 

B) La planta de motores en Toluca 

En el caso de esta empresa se tiene como 
objetivo identificar las estrategias de 
modernizaCIón empresarial que se Implementan 
en el ComplejO de molores de General Mofors en 
Toluca (GMT). las formas de organización del 
trabajO Que se desarrollan y las relaCIOnes cllente
proveedor La ImportanCia de un estudiO de caso 
con las caracterisllcas de GMT en las SItuaCIOnes 
aduales tiene por lo menos tres aspectos 
relevantes sobre el anélisis de los factores 
promotores e inhibidores de: la transferibilldad 
centro-penfen3 de las nuevas formas de 
organización de la prodUCCIón. el "margen de 
mamobra Jacal" para !mplementar cambiOS haCia 
esa d1recc!Ón. y la capaCIdad de reestructuración 
de una planta para adecuarse de formas 
productivas fordls/as-faylonslas haCia "fle:.:/bles" 

Como se podré observar a lo largo 
del trabaJO. por lo menos para el caso espeCifiCO 
Que se analiza. no se puede hablar de mode!os 
únicos y umdlrecclonales. SinO de configuraCiones 
particulares en las que se combinan. hlbndizan 
conceptuallzaclOnes. estrategias. acciones y 
reacciones El concepto de "configuraCión" se 
toma en el sentido planteado por De la Gal7a 
(1993). según el cual se aleja del concepto de 
~slstema" pero no eqUivale a la fragmentación 
total. es. por el contrarto, coherenCIa Junto a 
discontinuIdades, a contradiCCiones, a 
fragmentaciones parciales 

En el país, General Molors de Mi;xlco 
(GMM) es la principal empresa automotriZ y 
exportadora-Importadora manufacturera En sus 
cerca de 60 estableclmJentos da ocupacIón a mas 
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de 50 mil personas Sus actiVIdades las desarrolla 
en dIversos giros, como automotriz, maqUlladoras 
automotrices y electrónicas e informátIca, las 
cuales operan de manera relativamente 
independiente. 

Temporal y territorialmente, se pueden 
notar varias fases en las formas de penetración 
de la empresa en el pals. Desde los treinta y 
hasta principios de los sesenta, el ensamble de 
vehículos en base a partes importadas en el 
complejo en el Distrito Federal (OF); en los 
sesenta y setenta creciente integración nacional, 
con la prOducción de autopartes en el COmplejo 
del DF y la creación del complejo de motores en 
Toluca; en los setenta desarrollo de la planta 
maquiladora en la frontera norte, en los ochenta y 
hasta la h::-cha creciente orientación hacia las 
exportaciones a través del complejo de Ramos 
Arizpe y diversificación de aCllvidades 

En la rama automotnz, exceptuando a 
las plantas rnaqulladora, los establecimientos de 
la empresa son: En el Distrito Federal las oflcmas 
generales, hasta finales de 1995 contaba con 
planta de camiones que fue desconce .. trada 
hacia Silao, Guanajuato, el complejo de motores 
y ensamble de automóviles en Ramos Anzpe, yel 
complejo de motores en Toruca. al que desde 
1994 se incorpora la pla,lta de camiones Kodlak 

Consideraciones generales 

GMT surge a principios de la década de los 
sesenta, en un periodo de crecimiento del 
mercado e integración nacional de la Industria 
automotriz. Frecuentemente se relaciona a las 
fases de desarrollo de esta industria can la 
politica económica sectorial implementada, que 
tendría como principal expresión a los decretos 
em!lldos por el gobIerno mexIcano En este 
sentido, la planta de motores GMT seria prOducto 
de la convergencIa de dos polltlcas mtegraclón 
nacional del sector (Decreto de 1962) y 
desconcentración territOrial de la economia 
(Política de Industrias Nuevas y Necesarias) 

Estas, si bien incidieron, debido a que 
restringía la importaCIón de motores y otorgaba 
estimulos fiscales a empresas que se localizaran 
fuera del OF, son insuficientes para explicar la 
instalación de la pl<lnt<l en Toluca (González 
López, 1992). 

Al respecto deberían considerarse 
adiCIonalmente que un año antes del decreto en 
cuesllón la empresa había adquirido el terreno 
donde se instalaria en Tatuca; un año des pues 
del decreto y uno antes del mié'io de operaciones 
de la planta, la empresa consigue negociar ::on el 
Smdlcato de la planta en el OF que no tenga la 
titularidad en esta planta y en otras. que 
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posteriormente se Instalarían en otras 
localidades Esta estrategia dp la empresa 
propiCIÓ confllclos con el SIndIcato del O F , en los 
sesenta y los ochenta 

ASImismo, en 1962 es ampliada fa 
carretera Méxlco-Toluca e mtroducldas lineas de 
alta tensión y gasoductos. En 1963 se decreta la 
Zona Industrial del Valle de Toluca Finalmente, 
durante este periodo y hasta finales de los 
setenta la mdustria automotriz estaba orientada 
hacia el mercado intelno y que en la planta del 
OF se ensamblaban aulas y camiones, por lo que 
la cercanía a la Ciudad de MéXICO era estratégica. 

Totuca es la capital del estado de 
México y es uno de los principales centros 
industriales del pais, se ubica a sesenta kms al 
poniente de la ciudad de México y tIene una 
población de aproximadamente un mIllÓn de 
habitantes Cuenta con más de mil 
estableCImientos mduslrrales que ocupan a 
alrededor de 60 mil trabaJadores (González 
López, 1993) La prinCipal rama productiva es la 
automotriz que con cerca de 50 establecimientos 
emplea a unas 20 mil personas, sobresaliendo 
empresas como Chrysler, Ntssan. Mercedes 
Benz. BMw. y Gene/al M%rs. entre otras 
(González López, 1994) 

Cronologia 

GMT micla operaciones en 1964 sobre un terreno 
de 42 4 has contando con dos plantas 
productivas una de /undlción de monoblocks y 
partes de motor y otra de maqUlnado y 
ensamblado de motores, así como un edifICIO de 
oficinas <:'Idmlmstrativas P. ingeniería. La planta de 
maqUlnado y ensamble sólo contaba con la Unea 
de motores L6 para camiones del tipo 130. 250 Y 
292 plg3 (pUlgadas cublcasj, destinadas para 
abastecer a la planta ensambradora en el OF 

En 1969 se rncorporó la producción de 
motores de 153 y 161 plg3 para exportaCión, con 
el obJeto de hacer uso completo de la capaCidad 
instalada 

En 1971 fue adicionada la producción 
de motores V8 para ventas dOlllestlcas y de 
exportación, misma que se aumentó en 1965 
para satisfacer la dem¡.¡nda del Grupo de GM de 
Venta de RefaCCIones (GMSPO) 

En 1987 fue reemplazada totalmente 
la linea 1 de moldeo en planta d~ fundiCión por 
una nueva linea automatIzada y moderna 

En 1988 ¡;ambió la estructura 
operativa del 51aft de la planla y la mano de obra 
sindlcallzada, constituyendo un cambiO haCia la 
"calic:!;¡d fota" 

En 1989 !>I~ IIltroduce el molol HO 
(allo rendimiento) de 3 () lis reemplazando al 153 
y 181 plg3 (GM 1991) 
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Más reCientemente, desde 1994 se 
IniCIaron lOS trabajos para poder producir el motor 
del Chevy, para lo que se hiCieron mOVimientos 
en las lineas de maqUlnado para dejar espacio, 
se mlCla el ensamble del camión KOdlal<, 
utilizando para ello la antigua nave de 
almacenamiento (2 o miles m¿ ), y en el presente 
año entra en operación el Almacén General de 
Refacciones para el corporativo en el país y 
laboratonos de mgenieria en una nueva nave con 
3 has de construCCión 

Por otra parte, en la planta se 
construyó en agosto de ese año la Planta de 
Tratamiento de Aguas, con una inverSión de 4 
millones de dólares (MDO), con capacidad para 
un millón de litros Que permite reciclar el 50% 
del agua utilizada (Fmanciero, 4 agoslo 1994) 

Producción 

GMT tiene una producción anual promedio de 
140·150 mil motores y de 33,500 toneladas de 
metales de hierro fundidos, aproximadamente 
Los motores son para camiones, usos 
industriales, comerciales y marinos. El último 
motor utilizado para automóviles fue para el 
Mantecarlo que dejó de producirse en 1984 Una 
caraclerlstica Importante de los motores 
produCidos en el COmplejO es que a pesar de no 
ser de "alta tecnología" y no prodUCirse a gran 
escala, ésta planta es la única que se dedica a 
ellos dentro del Corporativo. Precisamente, estas 
caraclerlstlcas de tipO y volúmenes de motores 
hacen que GMT sea rentable para el CorporatIVo 

El primer motor fue producido en 
marzo de 1965, para 1980 ya se habia alcanzado 
la Cifra de un millón, para 1988 el motor 2 
millones, para 1991 el 25 millones (GM, 1991) Y 
el 20 de enero de 1995 prodUJO su motor 3 
millones Prácticamente, desde su IniCió ha 
exportado al Implementar un plan para tal fin en 
1966 (Fmanclero, 2 abnl 1990) HaCia 1980 las 
exportaciones representaron el 76 5% del total, 
para 1990 se redUJO al 50% (FINANCIERO, 20 
septiembre 1990) y actualmente es del 65 6% 

Para 1994, prodUJO alrededor de 140 
mil motores, dls:rlbuidos de la manera siguiente 

va 101 mil unidades, para camiones y 
camionetas, 60% para exportación y el resto para 
la planta en el OF 

LB 31 mil Unidades, para camionetas, 
80% para exportación y el resto para refaCCiones 

L4 8 mil unidades, para uso tndustrlal 
(montacargas) y manno, 80% para exportacIón y 
el resto para el mercado de refacciones 

Comparada esta prodUCCIón con la de 
1991, con un t~al d~ 1585 mlles_ de los cuales 
90 mIl fueron V8 y 685 miles de L4 y L6 
(FINANCIERO 10 diCiembre 1991). se nola un 
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ascenso los prtmeros y retroceso en los 
segundos No obstante que el ComplejO abastece 
el 60% de la demand;¡ de molores de 4 cc df' 
mercada de EU, teniendo como chentes a 
Mercury Marmes, Marme Power y OulbOdro 
Manne, y para Japón es el pnnclpal abastecedc' 
de Yamaha. ortentando exportacIOnes de estt' 
tipO de motor haCIa Canadá, Latinoamérica 
SueCia, Israel, Irak, Gran Bretaña, Kuwalt Arab,a 
Saud¡ta y Australia, (FINANCIERO, 2 abn/19911 

Recamtemente ::.e har. introdUCido dcs 
nuevos productos El camión Kodlak para e 
mercado Interno del Que se tiene planeacc 
alcanzar en un año CinCO mil Unidades mitad a 
gasolina y mitad a dleseJ, dertvado de una 
estrategia competitiva de la empresa, y el fund.do 
de monoblock y cabeza de motor para el Phase' 
que produce Motores Perkms, dertvado de las 
dificultades tenidas por esta empresa co" 
SIDENA y CIFUN$A. que antenormente se lo" 
proveían 

ASimismo, desde 1995 se preparó la 
linea para prodUCCión para motores del Chev"i 
vehículo Importada ongtnalmente de la planta en 
Zaragoza, España, y que ya se ensambla en la 
planta de Ramos Aflzpe 

No obstante ser una planta poca 
automatizada ha alcanzado elevados niveles de 
calidad, de manera que en 1990 reCibiÓ el prem,c 
"FundiCión de ExcelenCia" otorgado por 
SOCiedad Mexl¡;ana de Fundidores. A C. Capitule 
MéXICO de la Amencan Foundrymenr's Soeoely e"" 
ese evento Rle/Kml (' \·"nl(/, preSidente y dlreclc' 
ejeCuhvO de GM MexlCO declaró que es la meJo' 
planta fundidora en el pais, en el corporallvo \ 
con destacado lugar en el mundo .enterc 
(FINANCIERO, 14 enero 1991) 

Para GMT 1991 fue un are 
SignificatIVO obtuvo el premIO "NaCional ce 
Calidad", otorgado por el gobierno mexicano 
premiO que segun Gonzalo Garcia, dlrec:o' 
general de la planta, "es fruto de la culiura Oe 

calidad que se tiene en la planta y que res pana e 
al esfuerzo conjunto de directiVos. empleados , 
obreros" {FINANCIERO 10 diCiembre 1991 
tamblen, reclblO el "PremiO Estatal de Segurldaa 
a raíz de los baJOS ¡ndlces de accldente$ 
registrados y alcanzó 23 auditarlas Oe 

Corporativo con cero discrepancias, lo que 
ImpliCÓ que a partir de dicha fecha el Corporatlvc 
ya no realiza en el ComplejO audltorias, pasando 
estas a realizarse Internamente 

Esto se explica por las In:ensas 
accIOnes de la empresa por desarrollar fO"~las 00:' 

organización del trabaJO Orientadas haCia la 
productividad y la calidad a las cuales ha"! SlOC 

partlclpatlvos Sindicato y trabajadores 
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Empleo y relaciones laborales 

Siguiendo a Dombois y Pries (1993), dos son los 
aspectos centrales de la relación asalariada 
(capltaVttabajo): las relaciones contractuales y las 
relaciones laborales. Donde las primeras definen 
las condiciones de empleo -ante todo salario. 
horarios y estabilidad laboral-, en otros términos, 
el carácter de la mano de obra como mercancía 
que se intercambia con el capital en la forma 
contractual: y, las segundas, que definen las 
condiciones y exigenCias "Iegitimas y razonables" 
en el proceso del trabajo -sobre todo tas de 
trabajo. cooperación y autoridad-, es decir, la 
transformación de la fuerza de trabajo en trabajo 
dentro del proceso laboral 

No obstante, en diversos trabajos a las 
"relaciones contractuales" se les denomina 
"relaCiones laborales", y a las "relaciones 
laborales" como "organización del trabaJO" Con el 
objeto de lener homogeneidad con los conceptos 
predominantes se utilizarán éstos últimos, pero 
refiriéndonos a las caracteristicas planteadas por 
Dombois y Pries. 

Durante la presente década, sobre 
todo a partir de 1993 se evidencia una reducción 
del personal ocupado en el Complejo, derivado, 
por un lado del deterioro económico del pais, 
como del mejoramiento de los niveles de 
productividad, (Cuadro 7.19) 

No obstante, estos retrocesos 
significativos del personal ocupado no han 
propiciado desde su inauguracLón ningún 
estallamiento de huelga, en buena medida por la 
colaboración entre empresa y sindicato, síendo 
indicativo que el secretario general del mismo es 
la misma persona desde el lnicLO de labores del 
Complejo En lo que respecta a las 
remuneraciones, adICIonal al salario. los 
trabajadores reciben como compensacLones' 
sobresueldos por reahzar temporalmente 
actividades que rebasan su categoría. premios. y 
sobresueldos por desempeño y participación en 
cursos 

De acuerdo al Contrato ColectIVO de 
Trabajo 1994-1996, signado en mayo de 1994 
entre la empresa y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Metalúrgica y 
Similares, Sección g, miembro de la CTM, eXLsten 
nueve categorlas. Primera a cuarta especiales y 
primera a quinta Los trabajadores para las 
primeras son elegidos por la empresa y los 
trabajadores para las segundas acordados entre 
ambas partes 

El nivel salanal de acuerdo a las 
categorías es, considerando a la más baja como 
1 OO., es ei siguiente 

Para el acceso a cada una de las categorías 
tienen preferencia los trabajadores que 
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laboran en el departamento donde se at.lfe la 
categoría 

Otras prestacIOnes y estimulos 
recLbldos por el trabajador son 

Olas de descanso oblLgatorlo con pago de 
salario integro.- 17, Más el pnmero de 
diciembre cuando haya cambiO de 
Presidente de la República y cuando haya 
eleCCiones electorales ordlnanas 
Vacaciones a trabajadores de planta con 
pago integro Mas lS8 %. la días a los 
trabajadores con un año de anlLguedad, 12 a 
los de 2, 14 a los de 3,16 a lOs de 4, 17 a los 
deS a8, 18 alos de9 a 13, 20 alos de 14 a 
19, 22 a los de 20 a 24, y 24 a los de 25 a 
29 años 
Premio de puntualidad (un mes sin retardo)
un día. 
Premio de aSLstenCLa (Uf"l mes Sin falta). 3 
días 
Récord perfecto (un mes Sin relardo 01 falta).-
15 dias Por partLcipación en semmanos. 
cursos, propuestas de mejoramiento. etc., el 
trabajador sólo' recíbe reconocimientos 
simbólicos Actualmente está en análiSIS el 
darle un premio monetano en proporcLón al 
ahorro que para la empresa repres~nte La 
aplicación de las propuestas de los 
trabajadores 

POI otra parte, en su mayoria los 
trabajado/es de prodUCCión tLenen una edad 
promedio entre 25 y 35 años, su penar al de otras 
plantas automotrices en la zona Debido en parte 
por la propia antigüedad de la planta y por el 
compromiso impliclto de la empresa de procurar 
mantener a los trabajadores, sobre los cuales han 
hecho importantes inverSiones en capacLtacLón 

Aparentemente se han dado cambios 
en los criteriOS de reclutamiento prIVIlegiando en 
los últLmos años al personal con escasa 
expenencLa, arLCtO y edad, y mayor escolaqdad 

De manera sintétLca las caract~ristlcas 
que son relevantes para tnterpretar las relaCIones 
laborales que se desarrollan en GMT son a) El 
caracler tunCLonal de las relacLones SindIcato· 
empresa, y b) La '"tranqUllldad'"lab::'l1al en ,a zona 

Un funcionan o de GMT decLa '"las 
buenas relaciones obrero-patronales esta n 
Vinculadas con las buenas relaCIOnes que ~)(Lsten 
entre ct sindicato y la empresa" Esto hene vanas 
Lmpllcaciones, como que finalmente estos tLpOS 
de relacLones no se dan en abstracto SinO a partir 
de expefLenCLas y expectatLvas concretas entre 
los agentes sociales que, s~ bien en absoluto no 
cancelan relacLones de poder entre ambos, si 
plantean tormas de acción que para el caso de 
GMT han sLdo de colaboraCión v por tanto de 
control '"unifLcado" haCIa el l/abajO Este nlVol de 
"ldentlfLcaCLón Sindicato-empresa Se expresa en la 
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inexistencia de huelgas en el compleja y en la 
permanencia del secretario general del sindicato 
desde el origen del COmplejO y su intervenCión 
cercana en las decIsIOnes tomadas por la 
empresa. entre las que destaca la IncorporaCión 
de EQUIDOS de Trabalo IET) v Unidades de 
NegocIos (UN) 

Por otra parte, Toluca ha sido 
tradIcionalmente una de las zonas industriales del 
pals con menores emplazamIentos y 
estallamlentos de huelgas Esto nos remIte, 
creemos a cuestiones "culturales", que 
constituyen una veta de investigación sobre la 
que debe profundizarse 

Estructura organizativa 

Al formar parte GMT de un corporahvo 
internacIOnal y dedicarse a la produCt:lón de un 
componente (motores y sus partes), el análiSIS de 
su estrategia empresarial de modernizaCIón que 
innuye a su vez sobre su estructura organizatlva 
requiere Intentar la Identificación de las 
determinantes externas e Internas del ComplejO 
que configuran las formas especificas de 
organización, prodUCCión y trabajO bala las cuales 
opera Por ello, de manera breve se hará una 
referenCia a modificaCiones estratégicas del 
corporativo en lo internacional y nacIonal Dara, 
con mayor detalle abordar las condiCiones 
internas del ComplejO Toluca 

Estrategia corporativa 

En el primer nivel, se puede mencionar que ante 
la cnsis finanCiera del corporativo, derivado de la 
fuerte competencia de las empresas automotnces 
japonesas, GMC desde los ochenta desarrolló 
cambIOS de estrategia, que se expresó tanto su 
Incursión en otros sectores, como de Informatlca, 
aeoroespaclales y de robóllca, a traves de 
adquIsiciones y joint ven/ures, alianzas con otras 
empresas automotnces, redUCCión de plantas y 
personal ocupado en Estados Urlldos y Canada. y 
el desarrollo de plantas maqulladoras y 
automotnces sobre todo en el norte de Mexlco 
Más recientemente. ante la negociaCIón y puesta 
en operación del Tratado de Ubre ComercIo de 
Norteamérica (TLC), el corporativo modifiCÓ su 
estructura regional tncorporando a Mé:':lco en la 
Gerencia de Norteamérlca cuando anteriormente 
estaba en la de Aménca Latma 

De estas estrategias se pueden 
distingUir dos momentos SignificatiVos en cuanto 
a la organización del trabajO en las plantas en 
MÓXlCO. a pnnClplos y a finales de los ochenta 
que tlcnen que ver con mtentes de Incorporar 
conceptos de calidad lotal Para el pflmer 
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momento exploraron pero no pudieron 
generalizarse en el ComplejO de Toluca y se 
IntrodUjeron en el reCién creado ComplpJo de 
Ramos Aflzpe. para el segundo, se alcanzó la 
operación generalizada en Teluca y fracasó su 
introdUCCión en el DF 

Por otra parte, las deCISiones de 
prodUCCión, mercadotecnia y proveduria esta n 
definidas a nivel de las oficinas centrales. a partir 
del que se coordinan las operaciones necesaflas 
en cada uno de los complejOS productivos En 
funCIón de esto, GMT establece distintos vinculas 
con los otros establecimientos de la empresa 
naCIOnal e internacionalmente, y también con 
proveedores, por mediO del sistema de cómputo 
"Olymplc". operado por Bectronic Da/a System 
(EOS), qUién se Instaló en la planta desde 1989 
A través de este SIstema se relaCionan EU
Mé:':lce (cada planta y ofICinas centrales) La 
mterconexlón de informaCión esta dIseñada d~ 
manera tal que cada planta tIene solo niveles de 
acceso a las otras de acuerdo al tipO de 
requenmlentos preestableCidos centralmente 

GMT abastece todos los motores 
demandados por la planta del OF, clglieñales (de 
hierro nodular) al de Ramos Anzpe, funde 
monoblocks para otras empresas aulomotnces y 
exporta motores sobre todo a E~tados Unidos 
(EU) a través del Grupo de GM de Venta de 
RefaCCiones (GMSPO) Con sus proveedores se 
aplica la téCnica "80120", que dlsltngue y pnvllegla 
aquellas maten as primas e Insumas que 
representan mayor valor De acuerdo a ella y a la 
evaluaCión de proveedores enmarcadas en 
"ObjetiVOs para la ExcelenCia (TFE)", segun 
calidad, liderazgo. tecnología, conflabilldad de la 
entrega. estructura corporativa y capaCidad 
financiera. se les claSifica y se establecen 
diferentes tipos de relaCiones con ellos 

Con los del rango mayor. se trabaja en 
sus plantas a traves del "Grupo Dlnamlco GM". 
qUien estima su calidad Este grupo es del 
corporativo en el OF. e meluso las compras son 
realizadas centralmente a través del "Grupo 
Coordmador de Materiales Directos·' en el OF no 
pudiendO hacerlas las plantas directamente 

Por lo antenor. se puede señalar que 
se presenta una fuerte verticalidad de las 
dlrectnces dIseñadas por el corporatrvo haCia 
cada una de las plantas, aSimismo, que se 
refuerza una integraCión en las relaCiones entre 
ellas Por otra parte. la mcorporaclón de formas 
de orgamzaClon del trabajO tienen como 
"detonadO"· estas estrategias. no obstante esto 
último no slgnlrlca homogeneidad en las 
LmplementaClones ya que a nivel de planta 
inCiden las partlculafldades Internas de cada una 
de ellas Esto puede cons:atarse en Cruz (1995.1 V 
en GM {1993). para los casos de G.\\ en el D~ y 
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en Ramos Anzpe, respectIVamente. y para Toluca 
to cual se vera contrnuaclón con mayor detalle 

Para mostrar de una manera clara la 
forma en que esta organizado GMT se presenta 
separadamente la estructura administratIva 
formal, como aquella que funCIonalmente esta 
operando, tratando de reconstruIr en el segundo 
caso las vlas que se exploraron hasta liegar a la 
vigente foana de funcionamiento 

Estructura Administrativa: 
Administrativamente, GMT esta organizado de la 
manera siguiente: 

Dirección General 
Operaciones de Maqumado 
Operaciones de Fundición 

Finanzas 
Calidad 

Ingenierla de Manufactura 
Recursos Humanos 

MEI/eriales 
EDS 

Kodiak 
Almacén General de Materiales 

De estas areas, las Ires últimas son las más 
recientes. la de EDS que fue contratada para la 
planta en 1989 '/, en 1994 la del KMlak y el 
Almacén General de Refacciones En el caso de 
EDS se trata de una consultora. adquirida por el 
corporativo en 1984 pero que opera de manera 
independiente, y se encarga de dlse~ar y operar 
los sistemas de cómputo (sIstema OlympiC). para 
establecer intercambios de información de la 
planta Toluca con EU-Méxlco fOFo Ramos 
Anzpe). 

Kodiak es una área Implementada 
para ensamblar CKD un camIón pesado, 
segmento en el que no partiCipaba GM en 
México, que se aplicar para carga comercial y 
de servicio. Actividad que se realizar 
nacIonalmente solo en Toluca, adaptando para tal 
efecto la antigua nave de almacén 

El Almacén General de Materiales. con 
150 trabajadores fue establecido oara abastecer 
al corporativo a nivel nacional y es resultado de la 
desconcentraclón de la planta en el DF, operando 
de manera independIente del complejO. no 
obstante que se ubica en los terrenos de ella, y 
está relacionado verticalmente con las oflcmas 
centrales en el OF, desde donde se deciden los 
abastecimientos para los otros complejos en el 
pais 

Estructura Funcional: 

Dos son los 
funCIOnamiento oe 

aspectos 
GMT a 

centrales de 
s_ Intenor la 
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constItucIón de Unidades de NegOCIOs ¡UN) y de 
EqUIpos a dlstmtos niveles AIllLlUS enmarcados 
en el "Programa Integral de Operación" 
(PRINDO) que constItuye el "Plan de Calidad" del 
Compleja. 

De acuerdo a (G M. 1991), 
funCIOnalmente, GMT esta organizado a partir del 
PP.INDO, el cual integra a todos los programas 
que se orienlan hacia la consecución del Plan de 
Negocios. que es diseñado cada cmco años 

la estructura PRINDO se fundamenta 
en "la partiCIpaCIón. involucramiento y satisfaCCIÓn 
personal bajo la relaciÓn diente-proveedor dando 
con ello mayor fortaleza y dandad en la flJactón 
de obJeltvos, efICIenCIa en la admmlslraclón y 
efectIvIdad en la comunicación de todo el 
Complejo" Este programa empezó a operar de 
manera limitada desde 1980. debido a que estaba 
onentado principalmente a la aphcaclon de 
técnIcas estadishcas para el mejoramientO de la 
cahdad, y estaba orientado haCia mandos medios 

Es hasta 1987 qut: se toma la 
deCISión de generalizar dIchas téCnicas para todo 
el personal y se introduce el concepto de Equipos 
de Trabajo (ET). Para tal efecto se inician equipos 
e)(penmentales, uno por cada planta con la 
partIcipación del sindicato. Stendo en 1988 
cuando se inICIa la operación generalizada de ET 
y una reor9anización de todo el CompleJO. 
diVidiéndolo en UN, propIciando una 
descentralizaCIón económico- fInanCIera 

Así. esta constituido por eql.. ",os a 
dIferentes niveles que tIenen comUnlcaClon entre 
si y son 

EqUIpo Coordinador. mtegrado por el 
slaff Sindicato, preSidentes de equIpos op.:>ratlvos 
y Ildereado por el director del COlnplejo 

EqUIpos Operativos, integrados por los 
gerentes y representantes de los departamentos 
de servicio y lidereados por los preSIdentes de las 
un,dades operativas o de servicio 

Equipos de Apoyo, integrados ror los 
supervIsores de operaciones, supervIsores o 
representantes de áreas de servicio y hdereados 
por el supervisor general del área. 

Equipo de Trabajo, integrados r'or los 
m:embros operarios ya sea de lin¿.a de 
producción o del área de servIcio y son hder¿>ados 
por un "coordinado," elegIdo por el propIO €JUlpO 

De esta manera, actualmente existen 1 -.:-qulpo 
coordmador, 6 equipos operativos, 13 eqUIPos de 
apo;.'o y alrededor de 200 eqUIpos de trabaJO, de 
los :uales 140 P'Slaf'l en las areas produc: vas y 
los 'estantes en las areas admmlstratlvas 

A partir de la Unidad Coofdl~adora 

¡Ge".:>ncla/slndlcatol. se aesprenden las S':'S UN 
hor~,os. moldeo. corazones y limpieza, 
ma:::umado sur (monOblocks). norte (pfll,,:es de 
mC:Of¡. y ensamble motores. seIs unloa.::o>s de 
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operación, una para cada UN y postenormente 
los ET 

A contmuación se presenta de manera 
esquemática la cronologla segUIda en GMT hasta 
u""gdr d lOU o;::.lructufd tunciOnd. dctual \",omo Se 

mencionaba, si bien los intentos de modificación 
de la organización fueron desde 19BO, hasta 1987 
se desarrollan importantes acciones para tal fin 

En 1987 se conrorma un eqUIpo 
exploratorio (con la participación del sindicato). 
que VIsita distintas plantas; se aprueba el modelo 
de El de GMl; se contrata a expertos externos, y 
se imparten cursos bajo el "modelo cliente
proveedor" a los equipos coordinadores 
operativos "1 de implantación 

En 1988 se aplican dos El de manera 
expenmental en las lineas de maquinado y 
rundlci6n; se realiza la pnmera Junta de Negocios 
(JN) con lodo el personal donde se les Informa 
sobre la situación del Complejo, se realiza la 
primera junta de Coordinadores (13 
coordinadores); y se dan cursos a eUos de 
desarrollo de habilidades y liderazgo en la 
supervisión, y de desarrollo de programas de 
capacitación lécnica_ Finalmente se generalizan 
los El y UN 

En 1969-1990 se realizan cuatro juntas 
de negocios, donde a partir de la cuarta se 
abordan temas especificos, siendo el pnmero 
"ProductIVIdad"; se iniClan las ~Caminatas de 
Calidad" (una cada semana), se Imparten cursos 
de mejoramiento de cahdad en las lineas y m 
qUinas cr!tlcas (aquellas que reqUIeren mayor 
exactitud), cursos gerenciales Dem{ng a gerentes, 
cursos de proceso de mejora continua a todo el 
personal; y se desarrolla la "Mansión de la 
Madurez" para analizar la situación de operación 
de los ET. 

En 1991-1992 se realizan otras cuatro 
juntas de negocios, con temas como 
"Mantenimiento y SegUndad, Cliente, y 
Competitividad"; se desarrolla un programa de 
formaCión Integral para ravorecer la madurez de 
los El se dan más de 70 cursos técnicos y 
conceptuales, se IniCia la secundaria abierta "1 el 
tecnológico GM en las instalaCiones de! compleJO, 
se realiza la medición del ambiente laboral. con el 
objeto de analizar el involucramiento del personal 
a los programas de calidad, 

En 1993 se reahza ta evaluaCión de 
coordinadoreS; se redefine la estrategia hacia los 
ET, se lleva a cabo la décima junta de negocIos 
con el tema "Manufactura Sincronizada"; se 
Implementa el Plan Integral de Educaci6n de la 
Excelencia, se da entrenamiento a todo el 
personal sobre manejo de mal erial peligroso. y se 
reduce el número y tiempo de los cursos a la vez 
que se escalonan 

En 1994 se da un proceso de 
reentrenamlento con el curso de evaluaCión del 

desempel"lo, con el que se aplica una encuesta 
sobre la mentalidad dellraba)ador slnd¡calizado y 
un Informe sobre el ambiente labo/dl 

Un aspecto clave de la forma de 
orgamzaclon del l.:ompleJo es la independenCia 
relativa para deCidir la forma especifica que 
asume SI bien eXiste una deCISión corporativa de 
incorporación de la "calidad total" y "equipos de 
trabaJO'·, éstas son exploradas, Implementadas y 
evaluadas Internamente, adqUiriendo una forma 
particular, distingUible de las otras plantas del 
Corporativo 

En este senlldo, se puede mencionar 
que conceptualmente en GMT se analizaron, 
e)(ploraron y aplicaron distintos planteamientos 
sobre control lotal de la calidad, incluyendo a 
Demillg. Crosby, Juran, Ishlkawa y otros De 
acuerdo a funCionarios de la planta "se aphca lo 
mejor de ellos, dependiendo de que tanto se 
adecuan a las condiCiones especificas del 
ComplejO", aSimismo, durante el trayecto de 
implementación seguido se han hecho nuevas 
adecuaCiones 

SI bien los diferentes autores sobre 
"calidad' y la propia GMl resaltan en lo general la 
relaci6n calidad~productividad- competitividad, 
entre ellos y la empresa hay diferencias En 
Santos y Gercia (1987) se puede encontrar un 
excelente análiSIS comparativo entre las distintas 
"corrientes de la calidad" Para este caso lo que 
mteresa resaltar es la nlbfldez Que se desarrolla 
en GMT 

Asi. a pesar de retomar la definiCión de 
Crosby sobre calidad como "cumplir los reqwsltos 
del cliente", y el "estilo gerenCial", Incorpora de 
manera fuerte la relaCión "cliente-proveedor" de 
Juran e Ishlkewa, y de éste último el "k8Is8n~ y 
"kanban", enfatiza en las técnicas tJe medición de 
la calidad de Deming En lo que respecta a la 
organización del trabajO, GMT asume una 
manera vertical de equipos de trabaJO, al restarles 
el carácter voluntariO de su constitUCión, no 
obstante que da libertades en rormas de 
seleCCión del coordmador y de reunión 

Por otra parte, probablemente dos son 
las prmClpales adecuaCIOnes en torno a los El 
desarrolladas a partir de 1993 Antes habla total 
libertad para elegir al coordlf'ador '1 ~I problema a 
desarrollar, ahora para ser coordinador se 
reqUiere aprobar un examen de conoCimientos Y 
el problema lo delimita la empresa 

Organización del trabajo 

GMl baJO el esquema PR1NDO, opera en Sl,l 
cOf'l)unto (areas productivas y administrativas) a 
través de UN y equipos a distintos nIveles siendo 
lOS ú!!lmos los ET 
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En lo que respecta a las áreas 
productivas éstas se encuentran orgamzadas en 
equipos de tres tipOS. operativos, de apoyo y de 
trabajo, siendo 6 los pnmeros, 13 los segundos y 
140 los (¡Itimos A cada uno de los operativos 
corresponde una UN, relativamente 
autosuficientes en los términos señalados 
anteriormente. El n(¡mero de trabajadores y 
equipos por planta y UN se indican en el (Cuadro 
7.20) 

Esta es la situación cuantitativa de la 
organización del trabaJo, pero, cómo funcionan 
Para tal efecto, se combinaron los planteamientos 
de Dombois y Pries y los indicadores de Durand 
(1994) 

Segun los primeros aulores la 
organización del trabajo ("relaciones laborales~, 
para ellos) se refieren al proceso de trabajO y de 
producción, remitiendo en su conJunto al valor de 
uso de la fuerza de trabajo, e incluyendo cuatrO 
aspectos sobre todo: diseño técnico del proceso. 
organización del trabajo (propiamente dicha), 
asignación del1rabajo y control y rendimiento del 
trabaja. Para el segundo. los aspectos centrales 
sobre la organización del trabaJo a considerar la 
vida interna de los ET, el trabajo de producción, la 
forma en que son controlados los ET, y la 
implicación obrera 

Complejo en su conjunto 

Para el caso de GMT en sus areas productivas. 
en general pueden Identificarse, en los términos 
de Dombois y Pries, que en el diseño del proceso 
predominan las formas legales negociadas de 
"concertación inslltucionahzada", al existir tanto 
en la implantación como operación de los ET de 
una participación directa y organizada por parte 
del sindicato No obstante, tanto la intenCión 
original como el seguimiento de ellos tienen una 
fuerte carga gerencial 

La organización del trabajo 
(propiamente dicha) es ante todo en términos de 
flexibilidad e involucra miento mas potenCial que 
activa, lo que significa que no obstante exisllr la 
capacitación y adiestramiento en el personal para 
realizar actividades polIValentes, en la practrca 
esto sucede esporadlcamente, principalmente 
ante ausencias ° vacaciones de los trabajadores, 
más que una practica regular de rotación, debido 
en parte a la rigidez escalafonaria que Implicarán 
los cambios y a que se sigue privilegiando la 
habilidad Individual del trabaJador 
(especrallzaclón) 

En relación a lo antenor, la asignación 
de fas tareas corresponde principalmente al 
escafafón, anllguedad y especialidad del 
trabaJador, que a pesar de ser una decrsión que 
puede tomar la empresa, procura recurrrr al 
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Sindicato y al ET para realizarla con el objeto de 
segUir manteniendo las buenas relaCiones 
laborales eXistentes, que es una de las 
prinCipales características en el complejO 

En cuanto al control sobre el trabaJO. SI 
bien formalmente se pretende alcanzar el 
autocontrot. y en este senlldo una fuene 
participación del ET o de su coordinador (elegido 
por el ET), el supervisor (deSIgnado por la 
empresa) es qUien ejerce el papel controlador a 
nivel de linea 

Ahora, sigUiendo el esquema de 
Durand, para el conjunto del COmplejo (CuadrO 
721), se puede observar que la organización del 
trabaJO en términos de funcionamiento de los ET 
presenta como prinCipales caracteristlcas Los ET 
se encuentran en una fase de generalizaCIón. ya 
que la fase exploratoria o de arranque fue en 
1987 y para el año siguIente ya operaron en la 
totalidad del complejO ASlmlsrnC'. la constltuclon 
de ellos, a pesar de ser una deCISión del 
corporatIvo. tuvieron una fuene partIcipaCión del 
Sindicato en la forma de arranqup- y de ooeraclón 
generalizada 

En lo que respecta a la Vida rnterna de 
los ET se puede notar, por lo menos hasta 1993. 
que eXiste un elevado grado de organización del 
trabajo, ya que son los miembros de los ET les 
que deciden formas de reunión y como se 
coordinan. aunque a partir de ese año el 
problema que desarrollan ya es elegido por la 
empresa cuando antes era por el ET 

El grado de pohvalencla es elevado 
pero sustancialmente mayor a la rotaClór efectIVa 
de los operadores porque esta, exceptuando 
cuando hay ausencia de trabajadores 
principalmente es esporádica más que rutinaria 

En cuanto allider (COOrdinado n del ET, 
su elección por los miembros y su rotaclon entre 
ellos. aunque siguen teniendo capaCidad los 
mIembros. desde 1993 se ha veOldo lestt¡nglendo 
a que el coordinador apruebe un exa'~1en de 
conOCimientos diseñado por la empresa ;Jor otra 
pane. no obstante que para ser coordrnador no 
eXiste relaCión JerárqUica. funClOnalmen:e qUien 
tiene un papel de "líder real'" es el s~;pervlsor 

(deSignado por la empresa) qUien formahn¿nte en 
los ET tendría solo un papel de "mon¡::-" El 
trabaJO de prodUCCión es el aspecto dorrce tienen 
menor partiCipación los ET, debIdo a que 'a ayuda 
de equipo de cómputo es sobre todo a "!Ivel de 
consulta, prácllcamente no tienen lr,c,denCla 
sobre los estándares de calidad es 11' ",uno el 
control de calidad al rnterior de los E"7" y aun 
menor t:n el marr:eOimlenlO de ee,lIpo y 
maqumaTla y fiJaCión de stocks por el ET 

Debido a que los ET se enmalcan en 
UN al mterlor de cada una de ellas se (la una 
clena autonomía en cuanto a las "'¿meras 
especificas de admmlstrat recursos Finar ,:oleros y 
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humanos, y al ubicarse esta UN mas próximas a 
las áreas productivas predominan formas 
negociadas de decisión 

En lo que respecta a la Imphcaclón 
obrera, esta cuestión es la más difiCil de evaluar 
por la fuerte connotación subjetIVa y cultural que 
..... " ........ 1..: I~U OO~ldnh:, :>e poona sena lar, por un 
lado, que ante la estrecha relaCión srndlcato
empresa, se da el Interés de la empresa por 
promover la participaCión y caltficación del trabajo 
(acOrde a los nuevos modelos de organización 
del trabajo), y por el otro lado, la eXistencia de 
salarios superiores a los de la media local y el 
creciente desempleo que Implica la CriSIS, se da 
una tendencia hacia la Impltcación obrera, que no 
es mayor tanto porque las remuneracIOnes se 
otorgan en gran medida segun el puesto mas que 
por una evaluación objetiva del trabajo y los 
estlmulos que reCiben los trabajadores son sobre 
lodo simbóltcos, como porque es aun reducida la 
inCidenCia del trabajo sobre las formas concretas 
de trabajo como estandares de calidad, control, 
flujos y mantenimiento 

Con el objeto de pormenorizar en los 
procesos productivos y en la organización del 
trabajo que se desarrollan en GMT, a 
continuación se presentan una descnpción del 
proceso productivo en cada una de las plantas y 
las partlculandades de la organización del trabajo 
en dos hneas productivas. obViando algunas de 
las formas ya mencionadas para el ComplejO en 
su conjunto cuando no hay diferenCias 
significativas 

Planta de fundición 

Esta planta cuenta con cinco hornos de cinco 
toneladas cada uno (dos de Inducción y tres de 
electricidad) Se obtienen cuatro tipOS de metales' 
duro, suave, nodular y aleado 

chatarra 

El proceso productivo de la planta es 
A RecepCión y dispOSIción de 

B. Recalentado de chalarra 
C Mezclado de ferroaleaclones 
O Horneado 
E VaCiado en moldes 
F Corazones 
G Limpieza de piezas fundidas 
H Traslado a planta de maquina do 

Los inventarios del matertaJ para 
fundiCIón antes cubrían las neceSIdades para un 
lapso de 10 a 12 días, ahora para 1 5 días, lo que 
supone una organización juslo a {lempo 

También se han 0<100 cambIOs en 
cuanto a la cahdad de chal arra conSistente en 
una reducclon de las espeCIficaciones Antes se 
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soliCitaba que no tuviese prntura. OXidaCión, etc y 
que estuviese compactada. y ahora no eXisten 
f'sas restflcclOnes. debido a la dificultad para 
contar oportunamente con el matenal No 
obstante, la calidad no ha vanado. debido a que 
la<; f'SpeCiflcaclones necesar!;!.!'. <;;" :llr.an7;>n ~'" 

mediO de las ferroaleaclOnes 
Las principales materias pnmas 

son chatarra Industrial. proveniente del OF y en 
menor medida de Monterrey y Toluca, aunque en 
SItuaCiones de emergencia se ha recurrido a su 
ImportaCión Arena slliclca, utilizada para los 
moldes, proVIene de la empresa naCional Istmo 
ubicada en Veracruz Ferroaleaclones, 
Importadas de EU y Brasil por una empresa 
naCional Importadora locaflzada en el OF 

La planta de fundiCIón ocupa 
actualmente a 641 personas, de las cuales 601 
son trabajadores y 40 supervisores, asimismo 
esta organizada en tres umdades de negodes 
(hornos, moldeo y corazones y limpieza) en torno 
a los cuales se desarrollan equipos de trabajO 3 
operatIVOS, 3 de apoyo y 33 de trabajO 

la organización del Ira'baJo en la linea 
de corazones y limpieza, en la que por las 
caracteristicas prOpias del proceso productiVO el 
tipO de trabajo en la linea es predommantemente 
monótono, poco calificado y que da poco espacIO 
a la Incorporación de miciativas que supongan 
cambIOS sustantIVos en el proceso De acuerdo "d 

los planteamientos de Dombols y Pnes no 
presentan diferenCias sustantivas a las 
características del complejO en su conjunto 
Aplicando el esquema propuesto por Durand 
(Cuadro 7 22) se pueden desprender las 
particularidades Siguientes 

Se tiene una percepcIón fuerte de que 
la constitución de ET es promoVlda por la 
empresa y por tanto eXiste escaso margen de 
negociaCIón La participación de los ET en el 
trabajO productivo es menor al promediO, debido 
a que es esenCIalmente poco calificado y 
domrnado por las especificacIOnes Incorporadas a 
la maqumarta, aSimismo. ante los elevados 
niveles de ruido la comUnicación entre 
trabajadores es escasa El control de calidad 
Internamente es redUCido. delectandose por el ET 
sobre todo las fallas viSibles o notonas. Por otra 
parte cuando se presentan estas fallas son 
debIdas prinCipalmente a deflCII~nClas en las 
aleaCiones. que corresponden a la linea de 
hornos El control sobre el ET es mayor por parte 
de la empresa a través del supervisor debido a la 
escasa calificaCión del trabajO y a mínima 
comUnicaCión durante el proceso Tamblen por ia 
escasa calificaCión y marcada SIgnifIcaCión del 
escalafón, y la situación cfltica de la economla 
que ha prOpiCiado d~t!mpleo, se da - una 
tendenCia haCia un InvoJucfamlento formal nldS 
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que real, con el objeto de mantener la fuente de 
empleo. 

Planta de maquinado y ensamble 

Tradicionalmente se ha ocupado en la planta 
maquinaria de reuso. A ultimas fechas es que se 
ha introducido maquinaria más sofisticada, 
aunque no de punta, y solamente en tineas de 
producción especificas, como ta maquinado de 
motores L6 y va, y la de cigüeñales 

El proceso de maquinado y ensamble 
parte de dos nUJos piezas fundidas en la planta y 
piezas compradas Las piezas fundidas pasan al 
desbaste, inspeCCión, acabado e inspección final 
las piezas compradas pasan al almacén, 
inspección y nuevamente a almacén. Ambos 
nujos se reúnen en el proceso de subensambles. 
donde se realiza el ensamble de ellas 

En el proceso de ensamble, pnmero se 
realiza una inspeCCión de los subensambles. se 
realiza el ensamble, que pasa a inspeCCión, 
banco de pruebas y al vestido final 

las lineas de maquinado son siete. y 
una la de ensamble, las primeras son: 

A. Cigüeñal 
B. Árbol de levas C Monoblock y 

cabeza de motor va y L4. 
O Bombas de agua 
E. Válvulas 
F Monoblock y cabeza de motor l6 
G Volantes, anillos. cubiertas, 

embrague, empaquetadora y bombas de aceite 
H. Bielas 

El vOlumen de prOducción y de 
inventarios se realiza juS{O a flempo, operandolo 
el área de ingenieda de manufactura. en 
coordinación con los departamentos de operación 
(maquinado y fundido) por mediO del Sistema 
PISCIK, el cual transmite los requerimientos y 
volúmenes alcanzados a través de letreros 
electrónicos a cada una de las lineas las 
programaciones son diarias, mensuales y 
anuales. 

Para el análiSIS de la organización del 
trabajo se tomó la Ii"ea de cigüeñales, por ser 
ésta una de las mas '·críticas" en cuanto a grado 
de precisión que debe alcanzar el componente. 
asimismo porque esto exige una mayor 
calificación y partiCipación del trabajador en el 
control de la calidad, a diferencia de la de moldes 
y limpieza en la planta de fundido No obstante. 
siguiendo los plar.teamientos de Dombo/s y Pries 
no muestra dIferenCias sustanciales con respecto 
al complejo en su conjunto En lo Que respecta al 
esquema de Durand (Cuadro 723). se puede 
mencionar como particulandades las sigUientes 
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En la constitución de los ET se nota 
una mayor participación de los miembros, aunque 
se reconoce como determinante la acción de la 
empresa. Esto, debido a la mas fuerte vida 
interna del ET, derivada a su vez por la existencia 
de mayores formas de comunicación entre ellos 
durante el proceso. ASimismo, es mayor la 
polivalencia y rotacIón de puestos entre los 
trabajadores, por la propia calificación de ellos y 
que existen menores restricciones por parte de la 
empresa para efecto de la rotación. Por otra 
parte. también es mayor la ausencia de relacu)n 
jerarquica, debIda a la mayor comunicación entre 
miembros del ET y supervisores 

El proceso productivo pOSibilita una 
mayor partiCIpación del ET, resolviéndose al 
Interior de eltos buena parte de los problemas que 
se presentan, para lo cual cuentan con equipo de 
cómputo, lo mismo sucede con el mantenimiento 
de la maquinaria que periódicamente realiza el 
ET. Sin embargo, los estándares de calidad y 
(ltmos de los flujos son impuestos por la empresa 

El control sobre el trabajO es menor 
que en la línea de corazones y limpieza, debIdo a 
la mayor y mejor comunicaCIón con los 
supervisores. 

la implicación del trabajo también es 
mayor que en la otra línea, pero existe con 
respecto a esta una más clara inconformidad con 
los niveles salariales, debIdo a que los 
trabajadores la perciben como inSUfICIente de 
acuerdo a la calificación del trabajO y a las 
eXIgencias que impone el proceso productiVO 

Conclusiones 

GMT conslltuye un ejemplo interesante de como 
un complejO dedicado a la elaboraCión de un 
componente automotriz (motores y sus partes) de 
escasos OIvel tecnológico y volumen de 
producción entra a un proceso de cambiO 
productivo hacia el mercado internacional con 
calidad, productividad y competItividad. Con las 
limitaCiones que impone el análiSIS de un estudio 
de caso, pueden desprenderse algunas Ideas 
generales sobre el Qrado de transfeflblhdad de 
conceptos y estrategias organizi:Jcionales que 
tIenen como sustentos la nexlbllidad productiva y 
el It'Ivolucramiento del trabajo 

Entre el tránsito de conceptos y 
estrategIas a formas concretas de accIón eXisten 
una multitud de posibihdades, combinaCiones que 
hacen que cada configuraCión espeCIfica lograda 
sea un caso prácticamente ÚntCO ¿Hasta que 
punto se puede ponderar la generalidad y 
espeCIfiCIdad de los cambios, particularmente los 
refendos a la organización del trabajo? 

En GMT los cambiOS productivos estan 
fuertemente relacionados con los presentados a 
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nivel corporativo en ese sentido, las estrategias 
de modernizaCIón son Impulsadas por el proceso 
de reestructuraCión que se siguen centralmente 
En un primer momento (la primera mitad de los 
ochenta) con earacter exploratorio y en uno 
posterior (de 1988 a la fechal con aran mtensldad 
para su generalización 

La estrategia diseñada por el 
corporallvo parece mostrar una marcada 
verticalidad en lo que respecta al tipO V 
especificación de productos y tecnologia dura 
(maqUlnana y equipo), y cierta adecuación de la 
orgamzación del trabajO a las condiCIOnes 
Internas de los complejos, pOSibilitando marcadas 
diferenCias entre los COmplejos que operan en 
México En otros términos, para el segundo caso 
plantea la creación de ET, pero no la forma 
especifica de como operaran 

En GMT se eVidencia un amplio 
"margen de maniobra locar para seleccionar e 
hlbridar conceptos, estrategias y practicas sobre 
la organización del trabajo Los cuales han sido 
favorables para la empresa, ya que le han 
permitido alcanzar elevados niveles de calidad y 
productividad Esto, debido en gran medida a la 
estrategia de la empresa de hacer participar al 
sindicato en la loma de decisiones, y a la notoria 
identíficación de objetivos del sindicato con la 
empresa que ha posibilitado una relación 
funcional entre ambos Este tipO de buenas 
relaciones antecede a los cambios ocurridos en 
los ochenta y es uno de los factores 
determinantes que ha POsibilitado cambiOS 
organizacionales sin fuertes confhctos y con un 
relativo involucramlento de parte de los 
trabajadores 

La relatividad del rnvolucramiento de 
los trabajadores en el proceso de trabaJO, 
organizados en ET, presenta aspectos 
"favorecedores" como "rnhibldores" Entre los 
primeros se puede señalar al rntenso trabajO por 
parte de la empresa para calificarlos conceptual y 
técnicamente en la "nueva cultura del trabaJo", en 
las mtensas relaciones gerenCIales personales 
con los trabajadores, y en el compromiso impliclto 
por tralar de mantener la fuente de empleo Entre 
las segundas, la rigidez escalafonana para 
funCionar polivalentemente de manera mas 
regular, y que los estimulas a la productividad. 
caltfiC<lclón e mVOlucramlento prIVIle91an lo 

Simbólico sobre lo maneta no 
Tamblen la aulonomia de trabajO de 

los ET es relatIva. ya que mientras, por una parte. 
la empresa estimula la participación de los 
trabajadores en ellos y les brrnda calificaCión en 
tal sentido, por la otra, los supeNlsores 
{deSIgnados por la empresa} desempeñan un 
papel efectivo supeflor en el proceso do trabajo al 
del coordinador del ET {e!egldo por los 
trabajadores}, aS'mlsmo los El no determrnan 
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volúmenes ni secuencias de la producclon sola la 
capaCidad para optimizar los procesos 

las relaciones haCia el exterIOr qlJe 
establece GMT se encuentran fuertemente 
condiCionadas por el corporatIVo a n'vel 
mtprn;¡rllln;¡1 v n::¡r,n.p;:ol ~" el ~"""''''''e .. ~-""!":'" 
tipOS Y volúmenes de producción, califica y 
selecciona a proveedores, dOSifica el Intercambio 
de rnformación entre los compleJOS, etc. mientras 
que. en el segundo se operatlvlzan las relaciones 
e incluso se deSignan los proveedores ae 
matenales de ofiCina para el conjunto de las 
plantas de GM en Mexlco Constltuyendose ae 
esta manera en un marco rigido que. por lo tanto 
practlcamente solo permite maniobrar al mterlor 
del complejO sobre la organización del trabaJo 

7.2.2.2 Nissan planta de motores r6 

El estudiO de la planta de Lerma, Instalada en 
1978, presenta varios aspectos Interesantes 

que es el proyecto intermediO de Nlssan en 
MéXICO. entre la planta de Cuernavaca (1966' Y la 
de Aguascahentes (1982), con unpllCaCIOf'es 
particulares en lo tecnológico y laboral. y que en 
sus dieCISiete años de operación ha tenido Que 

adecuarse a los cambios de modelos econól111COS 
naCionales, transitando de una orrentaclón hac;a el 
mercado Interno al externo 

El trabajO se encuentra dividido en lOS 
apartados siguientes Principales caracteris;lcas 
del modelo productiVO japonés y planteamlE''1:os 
sobre su transferlbLtldad, en el que se presenta un 
marco conceptual que permita contrastar 
planteamientos generales sobre estos temas con 
los concebidos y operados en planta de le·r.~a 
panorama de Nlssan MeXicana y caracteris: CdS 
de la Industna automotriZ en 1<3 zona To uta
lerma donde se pretende mostrar el contexto '::e 
esta empresa en el pais y las caractenst,cas 
locales donde esta Instalada la planta De 
fundiCión, lo que permitirá tener una perspec:'\8 
extra-fabflca de la planta. las prácticas gerenc a:es 
ap!Jcadas y las relacIOnes laborales en la p·a'".'a 
de Lerma. y, finalmente. una InterpretaClQn sOO'e 
los alcances y limites de la IransferenCla ae 
modelos productivas a partir del estudiO de caso 

La realizaCión de este trabajO se a~oyo 
en oos cuestlonar'os aplicados a la empresa en 
1993 y 1994 Y entrevistas con lunClona' ~5 
trabajadores y ex trabajadores durante '??:; 
También resulla convenrente señalar que 
diferenCia de otras plantas automotrrces en el ::a s 
sobre las que se nan llevado a cabo estudies a 
profundidad. la planta de Nlssan en Lerma nc na 
sido abordada, lo que presentó una dlfic .... :a:::: 
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adicional para pOder alcanzar una Interpretación 
más precisa sobre las transformaciones sucedidas 
en ella 

A. El modelo productivo japonés y su 
transferibilidad 

Resulta difícil expresar en qué consiste el llamado 
"modelo productivo japonés", dado, que mclusO 
entre autores que lo han analizado en detalle, se 
encuentran diferencias de conceptos y prácticas 
operadas entre distintas empresas japonesas, e 
igualmente respecto a la transferibilidad de este u 
otros modelos a paises diferentes Por ello, es 
necesario, aunque sea de manera breve. expliCitar 
las caracteristicas Que conSideramoS 
conceptualmente sobre estos procesos 

Principales caracteristicas 

Cuando se habla de este modelo frecuentemente 
se hace referencia al Implementado por Toyota 
desde la década de los sesenta, por lo que 
también se le conoce como "toyotista", y se le 
compara con el denominado como "americano o 
fordista-taylorisla", contrastando las virtudes del 
primero sobre el segundo. De manera 
esquemática, y de acuerdo con Aokl (1990), el 
modelo Japonés tiene como principio rector la 
noción de integración flexible que abarca aspectos 
técnrcos y organizativos. estrechamente 
complementarios entre si 

Sobre su transferibilidad 

Tradicionalmente, sobre la transfenbilidad de un 
modelo productivo se ha puesto como parámetro 
el trasJado de una determinada manera de 
organización de la prodUCCión de un país hacia 
otro u otros Asimismo, predominan dos 
posiciones contrapuestas sobre este fenómeno la 
que enfallza la Vigencia del modelo 
indistintamente del pais en el que se pretenda 
implementar, y la que resalta las particularidades 
locales, que se constituyen en una restricción 
hacia dicha transferenCia de modelos exógenos 

Más recientemente se han desarrollado 
otros planteamientos. ubicados en una pOSición 
intermedia entre las dos anteriores, conocida 
como "hibridaCión" que supone un amplio abamco 
de combmaclón de caracterfsticas de dlstmtos 
modelos producti-,Ios con las particulafldades de 
los ámbitos locales donde operl:ln, constituyendo 
asi una multipliCidad de formas productivas 
distinguibles unas de otras Por otra parte, un 
tema escasamente abordada en comparaclon con 
la transfenbilldad entre paises, ha sido la 
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transfenblhdad entre empresas de! mismo pa1s 
que mantienen entre si relaciones producllvas 
como seria el caso entre ensambladoras v 
proveedoras, aspecto central a tornar en cuenta 
para abordar el llamado modelo Japones 

Si conSideramos Que en general 
cualqUier modelo productiVO es una concepclon 
Ideal de la forma como deberian operar las 
empresas y que, en este sentido seria 
prácticamente Imposible encontrar a una empresa 
100% Japonesa o amencana, el planteamiento dlÓ' 
la hibridaCión representa ventajas para el trabajO 
empinco sobre los dos antena res 

Sin embargo, la IdentificaCión de 
-mezclas" de modelos y factores locales en 
distintas proporciones puede ser útil para el 
estudiO de casos pero probablemente resuU~ 

InsufiCiente para establecer patrones mas 
generales de organización de la prodUCCión y aSI 
construir marcos conceptuales que rebasen 
esferas casuistlcas 

Por otra parte, y teniendo como 
referente que una de las característIcas CIÓ': 
modelo Japones es su caracter mtegraoor 
(hOrizontal y por tanto partlclpatlvo), entre 
empresas, talleres y trabajadOreS, lo cual 
propiclaria el desarrollo de mejoras en y entre 
cada una de estas instanCIas, el tema de la 
transferiblhdad nos remltiria a conSiderarla COPlO 
una dlfecclón con dos sentidos fundamentales de, 
pais y empresa (centrales) a paises. empresas 
trabajadores (perifériCOS) y viceversa 

Al respecto, tal vez seria relevan:1Ó' 
trabajar desde una perspectiva que peflili:a 
Identificar e Interpretar procesos mas que formas 
acabadas, factores promotores e Inhlbidores 
factores Internos y externos a las empresas En 
sínteSIS, pensar mas en tendenCias haCia e. 
predominiO de alguno de los modelos que en e, 
arraigo absoluto de cualqUiera de ellos o que ,c 
mezcla "lnforme- de los mismos Esto reviste l.r' 

reto extremadamente difiCil sobre el que e,; 
necesariO trabajar y, en el caso de es:':' 
documento, aunque esta es su intenCión es 
ImpOSible de alcanzar, en parte por 10 señaladO 
anteflormente la no existenCia de In\'estlgaclones 
previas sobre la planta de Lerma 

Los requisitos hacia lo japonés 

Tomando en cuenta los planteamiEntos Indlcao,:1::
pero tamblen las hmJ\aclones del trabajO a 
contlnuaclon se Indican algunas de las 
caracterishcas que deberían reurw la planta 0<" 
motores de Nlssan e,1 lerfTl3 para pode 
responder a la pregunta de qué tan Japonesa e,; 
en su operaCión 

Dara tal efecto. se retoman 'C',; 

planteamientos de Aokl 11990). destacando con'.: 
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prinCipales caracteristlcas de lo que supondria al 
modelo japonés las sigUientes 

Inlegración hOrizontal entre talleres para la 
toma de deCISiones y operación de acciones 
Integración entre las actividades de COntrol de 
...... I • .j~..l .. ~'_""' __ "'~ -- ; ~ -. -- -
Circulación honzontal de informaCión entre 
talleres. 
Demarcación flexible entre puestos de trabajO 
y ejerCicio de la movIlidad entre ellos. asi 
como de la capaCidad (habilidad) efectiva de 
los trabajadores para realizarla 
EstableCImiento de categorias salariales 
como Incenllvo para el trabajador como 
promoción para el reconOCimiento de 
habilidades 
Trabajo en equipo (con po!ivalencla) sobre 
trabaja indIVidual (especializado) 
Estabilidad en el empleo 
ProdUCCIón fleXible a partir del mercado 

Más adelante. estas caracterisllcas se 
contrastarán con los planteamientos y prácticas de 
la planta Lerma 

B. Panorama de Nissan Mexicana 

Mssan Motor Ca Ud. una de las principales 
empresas automotrices japonesas a nivel mundial 
Inicia sus operaciones en Mexlco en 1959 con la 
Importación de los vehlculos Darsun Blue Bird, PL 
211, 1200 C c, que en año siguiente ya ensambia 
en el país con partes Importadas del Japón En 
1961 adopta la razón social de Nissan Mexicana 
S A de C V y establece el desarrollo de 
proveedores nacionales 

En 1966 pone en operación la planta 
ensambladora en Tejalpa, Morelos muniCipio 
conurbado al de Cuernavaca, con capaCidad para 
prodUCir 70 unidades por cada turno de ocno 
horas de trabaja y SUSCribe el pnmer contrato 
colectivo de trabajO (CCT) con el Smdlcato 
Independiente de Trabajadores de Nlssan 
Mexicana (SITNM) 

Esta empresa, no obstante ser de la 
últimas en Instalarse en nuestro país adqUiere un 
acelerado dinamismo desde finales de los setenta 
a la vez que combina, desde un principio la 
prodUCCión para el mercado mterno y para el oe 
exportación, tanto de vehículos termInados como 
de partes de motor 

En 15 años t"plica sus ventas oe 
automotores, principalmente en el segmento de 
vehfculos compactos convlertlendose en los 
.. iltlmos años en un seno competIdor para la 
Volkswageo. Su partiCIPDo6n en las oxportaGlor..¿s 
de vehfculos es decreClente en lerm:f1OS rC~a!lvcs 
debido al explOSIVO creCimiento de las empresas 
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estadoumdenses a partir de los ochenta y a que 
su mercado son los paises latmoamerlcanos y, 
reCientemente, el propiO Japon, mientras que las 
otras empresas se orientan haCia Norteamérlca 

En lo que respecta a la venta de ... __ ... - ",.."."" 

exportacIOnes haCia Perú, aunque se trata de 
motores ensamblados en MéXICO con partes 
provementes de Japón 

El complejO de Nissan consta de las 
sigUientes plantas Toluca-Lerma centro 
productiVO intermediO, de refaCCiones y de 
mgenleria, Aguascalientes centre produChvo para 
los mercados ex1erno e mterno, y, Cuernavaca, 
centro productiVO para el mercado Interno 

Sm embargo, esto no supone 
Integración de las relaciones laborales entre estos 
establecimientos sino mas bien su fragmentación 
Al respecto, para Nissan es tamblen valida la ya 
tradiCional pracllca de las empresas automotTlces 
de otorgar la titulandad de los contratos colectiVOS 
de trabajo (CCT) a dlstmtos sindlcalos en cada 
una de las entidades donde operan 

C. La planta de Nissan en Lerma. AnteCedentes 

La planta de fundlcl6n de motores de Nlssan 
MeXicana en Lerma, estado de Mexlco. tOlela 
operaciones en 1978 con el objeto de cubnr las 
neceSidades de piezas fundida:; en aceros griS, 
como mono block, cabeza de Cilindro, multlple de 
escape y chumacera que demandaba la planta 
armadora de la empresa ubicada Pfl Cuernavaca 

Con ello se pretendía resorver 
problemas como la defiCienCia de calidad de los 
productos y la entrega Inoportuna que 
representaba la dependenCia de proveedor~s 

ajenos a la empresa y, por otra parte, contribUir a 
nivelar la balanza comerCial de la empresa que, al 
Igual que el conjunto de la mdustrla autamotnz. 
debería sujetarse a las diSpOSICiones del Decreto 
Aulomolnz de 1977 En ese penado de 
desarro!laba un creCimiento del mercado 
automotnz, así como mayores eXigencias 
gubernamentales haCia las empresas 
automotnces para efecto de diminUir los elevados 
défiCit de la balanza comerCial de la rama, por lo 
que Nlssan deCidió (ealizar mayores Inversiones 
En enero de 1977 Nlssan anunCIó la inverSIón de 
370 mIllones de pesos para la Construcción de dos 
plantas de motores Una, para fundiCión en Lerma 
y la otra de maqumado y ensamble en 
Cuernavaca 

Los factores que determmaron la 
localizaCión de la planta en Lerma fueron. su 
ubicaCión estrateglca, la eXistenCia de una 
Importante Infraestructura mdustnal. la estrategIa 
empresarial de fragmentar a la organización 
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sindical de la empresa y los estímulos otorgados 
por el gobierno e:;tatal 

Localización estratégica 

Lerma colinda con Toluca, uno de los pnncipales 
centros industnales del país: se ubica a 50 Kms al 
poniente de la Ciudad de MéXICO, el mayal 
mercado nacional y sede de las oficinas 
corporativas de la empresa, y a 100 Kms de 
Cuernavaca, donde se encontraban las únicas 
instalaciones productivas de Nissan hasta los 
setenta. También, esta próximo a través de los 
puntos anteriores al puerto de Acapulco. prinCipal 
punlo de recepción de las partes automotnces 
provenientes de Japón. Por otra parte, las 
materias primas báSicas para el proceso de 
fundido de hierro también se encuentran 
próximas, en lo que respecta a chatarra la propia 
Ciudad de MéXICO, y las arenas sihcas 
provenientes de Vera cruz 

Cabe mencionar que desde los sesenta 
y hasta los setenta la industria automotriz se 
encontraba fuertemente concentrada en el centro 
del país y tenia como principales centro~ 
productores a las ciudades de México. Puebla 
Cuernavaca, Toluca y Sahagun, ver Arteaga 
(19aS) y González López (1992). 

Estrategia de fragmentación de /., 
representaciones laborales. 

Además de conSiderar para la localizaCión de la 
planta factores como el desarrollo de centros 
productores de la industria automotriz en Ciudades 
próximas a la ciudad de México la alta 
concentración del mercado en el centro del país 
el desarrollo industnal y la eXistenCia de 
condiciones generales para la prooucclón. la 
decisión respondió a una estrategia empresaria 
de busqueda de costos salariales más baJos} 
fragmentación de las representaciones la Dorales 

Mlcheh (1994·169) demuestra que 
existe una correspondenCia entre 10ca1tzaclón de 
las plantas y los niveles salariales, donde estos 
ultimas son mayores en la ciudad de MéXICO 
intermedios en el centra del pals y menores en e 
norte Por otra part€', MlcheJi y Arteaga (1987, 
plantean que la Cláusula de tllulandad sll1dlcal (le 
acuerdo al lugar de estableCimiento de la planta 
conslltuye un punto de conflicto entre empresa y 
sindicato, donde la primera siempre ha salido 
triunfante. Al respecto son ilustrativos los casos de 
General Motors al II1stalarse en Toluo:::a en los 
sesenta y en Ramos Anzpe en los oche.'"l'a 

En el caso de Nlssan, la empresa 
obtuvo que la titularidad del contrato colectiVO de 
la planta Lerma fuera Dara un sll1dicat:> diferente 
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del de Cuernavaca Lo mismo ocumó años 
después en la planta de Aguascallentes Para los 
tres casos ta centra! obrera de los Sll1dlcatos es la 
ConfederaCión de Trabajadores de MéXICO (CTM), 
caractenzada por su POSICión corporatlvlsta y 
escasamente combativa con las empresas. 

Lo anterior, si bien explica la II1tenClón 
de Nlssan de establecer la planta de fundiCIón en 
un lugar diferente a Cuernavaca pero en el centro 
del pais, no es sufICiente para expllcar el por qué 
fue Lerma la localización elegida Al respecto, son 
dos los prinCipales factores explicativos la 
eXistenCia de una sólida actiVidad automotriZ 
previa con favorable ambiente laboral y los 
estimulas otorgados por el gobier()l) estatal 

HaCia el IniCIO de operaciones de la 
planta de fundiCIón de Nlssan, esta zona industrial 
ya era una de las principales en el país 
Predorrllnaban las ramas de productos metálicos, 
química y ahmenticia Entre ellas destacaba la 
automotnz. ya que antes de la planta de Nlssan, 
operaban empresas automotnces como General 
Molors, Chrysler, Famsa, VAM, Eaton y Maclmex, 
entre otras, González López (1994) 

Entre las ventajas de la zona están la 
prOXimidad a la Ciudad de MéXICO, la eXistenCia de 
ferrocarril y carreteras hacia el centro, norte y 
OCCidente. la dispOSición de lineas de energia 
eléctrica y gasoductos, así como el desarrollo de 
parques II1dustriales 

A estas ventajas se agrega otra que 
parece ser relevante, aunque se encuentra 
II1sufictentemente estudiada la tendenCIa a una 
"tranqUilidad laboral", es decir, la escasa 
presencia de conflictos laborales debidos en parte 
a aspectos culturales locales de escaso 
cuestionamlento de las condiCIones Impuestas por 
las empresas y por tanto una propenSión a 
aSimIlarlas. como al férreo control srndlcal 
Implementado por la CTM, que agrupa a la 
mayoría de los Sll1dlcatos de la zona donde tienen 
presenCia familiares cercanos al máXimo dirigente 
naCional de esta central, lo que les aSigna un 
poder mayor 

Para Nlssan. Sin lugar a dudas. una 
localizaCión con experienCias laborales favorables 
para las empresas automotrices se conVirtiÓ en un 
aspecto clave para elegir este lugar, sobre todo 
conSiderando la creciente conflictividad de la 
planta de Cuernavaca, Bazan (19AO) y González 
López {1995l 

En otros térmll1Os, a pesar de que 
Nlssan no desarrolla SignificatiVos vínculos 
productiVOs con empresas de la zona. debido a 
que las malenas pflmas provenían de otros 
lugares y sus productos son IntermedIOS y 
deslll1ados a otras plantas de la empresa Las 
condicione:, uajo ¡as cUilles cperaban empresas 
productivamente afInes a ella en el lugar 
resultaban atractivas fuerza de trabajO rural 
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receptiva para Incorporarse a actividades 
industriales. escasamente conflictiva y altamente 
controlrlda 

Cuando Nlssan habia tomado la decisión de 
mvertlf en una planta de fundiCIón fuera de 
Cuernavaca. ponderó vanas alternatIVas de 
localización, quedandO como candidatos mas 
viables Querétaro, Hidalgo y Lerma En la ·puJa" 
final. segun un funCionario que participó en ella. el 
gobierno del estado de MéXICO inclinó la decisión 
hacia Lerma ofreCiendo dos beneficios adiCIonales 
a la empresa donación del terreno con la 
Infraestructura báSica y la garantía de mantener 
control sobre las relaciones laborale!> 

Este tipO de practicas. donde los 
gobiernos estatales tienen una fuerte partiCipaCIón 
para atraer inversIOnes hacia sus entidades cada 
vez se constituye en más recurrente y relevante. 
presentándose una gran competencia entre estos 
gobiernos 

D. Las plantas de Nissan en la Zona Toluca· 
Lerma. 

Actualmente Nlssan Mexicana cuenta con tres 
Instalaciones en la zona Toluca·Lerma AdiCIOnal 
a la planta de motores. en 19S2 se Inauguró el 
Centro de Dlstnbuclón de Refacciones. en el 
Municipio de Toluca y. en un prediO posterior a 
esta distribUidora. el Centro de Diseño de Partes 
Automotrices (NISTEC) en 1994 Las dos 
primeras han tenido diversas ampliaCiones. lo que 
indica la relevancia de esta zona para las 
operacIOnes de la empresa Por otra parte, el 
desarrollo de NI$TEC es cualitativamente 
importante en cuanto a la promoción de estrechar 
las vinculaciones entre diseño y prodUCCión en 
áreas próximas Al rt.specto. también en Toluca. 
General Motors opera desde prinCipios de 1995 un 
centro de Ingenleda de productos 

A partir del CCT firmado en 1993. se 
modifica la cláusula que especIfica el ámbito del 
régimen. de las "Instalaciones presentes o futuras 
de las empresas estableCidas en el estado de 
MéXICO·, por tanto para el centro de refaCCiones y 
el centro de diseño rigen distintos CCl En este 
sentido. SI bien la empresa esta promoviendo la 
constitución de la zona como un Importante centro 
producllvo-dlstnbutlvo-Ingenlefll. ha tomado una 
posIción de fragmentar las relaCiones laborales 
entre los estableCImientos que lo conforman 

Características generales 

!:Sld planta desarrollada sobre un terreno de> 
1312 has de las cuales 306 esta n constrwdas. 
cuenta con tres naves de fundiCión de hierro gfls . 
."!'~;~ .. ~ .. t~v" ..... :,,, .,; ... " ......... ,.; .... " ,,:.v Jo: 
arranque. tipOS de productos y tecnología con la 
que opera. por tanto con part¡culafldades en sus 
procesos productiVOs y de trabajO As,mlsmo. 
dtspone de otra.s tnstala.clone$ como oftcmas 
generales. comedor. almacén general. ta:Jer de 
modelos e Ingenleria. ollcmas del Sindicato y salas 
de capaCitación 

El desarrollo de estas naves 
productivas cOlncldp Can proyectos de e\oanslón 
de la empresa para abastecer a las pla'1tas de 
Cuernavaca y Aguascahentes Los tres proyectos 
de tnverSlón se dan en etapas de perspec:lvas de 
creCimiento económico y como parte oe una 
estrategia de Integraclon de la empresa en el pa!s 

La primera nave de Lerma. LF,. es 
Slmultimea a la de maqulnado de motores en 
Cuernavaca. la segunda. LF2. también lo es con 
respecto a la de fundiCión de alum.'1IQ en 
Aguascahentes y la tercera COlr,Cldente con la 
expanSión de la planta de Aguascahen:es y la 
inminente puesta en operación del Tra¡ado de 
Libre ComercIo. que presiona sobre el CO'1tenldo 
regional norteamencano de lOS pr:-duCl0S 
automotrices 

Para poder captar el modelo prC;JUCtIVO 
que se ha mtentado Implementar en ei~a es 
necesano conSiderar varias cueshones En lo 
general. las caracteristlcas del proceso de 
fundiCión y del modelo organizatlvo diseñado por 
la empresa. asi como las relaCiones la~orales 

formales imperantes. y. en lo particular el ["oceso 
de trabajO en cada una de las naves 

El proceso productivo de fundición 

Antes de mtenlar Interpretar las formas eS¡::"':lflcas 
de la organización del trabajO es com ¿o'1len:e 
tener como marco de referenCia las caracte',stlcas 
del proceso de prodUCCión en torno a las ;:ue se 
aglutina para poder entender algunas je las 
caracteflstlcas del proceso de trabaja Segun 
Nlssan (s f b) en el caso de la planta de L¿o'ma el 
proceso productiVO de fundlr:lón a grandes 'asgos 
parte de tres subprocesos fUSlOn (,OIa;:~"es y 
moldeo 

La fllSlón conSiste en la prepara: Jn cel 
hierro colado por mediO de hornos do~je se 
funden los materiales Los corazones s::" una 
mezcla de arena 'esmas y catalcadores 
preparada en un molino y se utilizan :.,¡ando 
algunas de las piezas tienen caVidades las :uales 
se forman gracias a un corazón Los molces son 
las formas Impresas de las pleza~ v 5e O'::'Od'¿n 
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con arena Una vez completados los tres 
subprocesos, el hierro fundido se cuela en los 
moldes Finalmente, las pIezas fundIdas requieren 
de un proceso de acabado, consistente en 
vibrado, esmerilado, limpieza, rebabeado, pintado 
y/o impregnado y estibado para embarque SI bien 
para cada una de las tres naves de fundiCión el 
proceso es válido en lo general, en lo particular 
existen diferencias en fundición por el tipo de 
tecnologla utilizado En LF1 y LF2, antes de 
1992 se producian monoblocks y piezas de motor 
con tecnologia manual y semiautomátIca, 
existiendo en la primera dos lineas de producción. 
una para monoblocks y otra para piezas de motor, 
en tanto que en la segunda esto se realizaba en 
una sola linea denominada uniVersal A partir de 
dicho año se reestructuraron ambas naves. en 
LF1 se eliminó la linea de monoblocks y solo se 
producen partes, y en LF2 se mantuvo la 
producción en la linea eXistente, a la vez que se 
introdujo una nueva linea para la prodUCCión de 
árbol de levas. 

En el caso de LF3, el proceso es 
automatizado, excepto en el área de acabada, y 
se destina a la prodUCCión exclusIVa de piezas de 
motor Estas particularidades se tratarán con 
detalle más adelante 

Nave LF1 

Esta nave se mauguró el 2 de julio de 1978, con 
una capacidad de producción de 8.5 miles de 
toneladas anuales de partes de hierro fundido y 12 
mil juegos de motores al mes en los dos turnos 
Desde el inicio el destrno de su prodUCCión es la 
planta de maquinado de motores en Cuernavaca 
para la maquinación y ensamble del motor • J" 
utilizado para los automóviles sedán y plck-up de 
consumo nacional. y a exportación de partes de 
motor a Japón y Perú 

Según la empresa (Nissan. 1980). la 
planta de fundición se diseñó y construyó con los 
últimos adelantos de esa época. Ingeniería 
japonesa, y equipo procedente de Japón, Estados 
Unidos y México, destacando los hornos Brown 
Bovety, la linea de moldeo automática y el 
sistema de reparación de arenas, construidos caSI 
integralmente por una compañía nacional La 
construcción civil y electromecanlca corrió también 
por cuenta de compañfas nacionales El 
movimiento de materrates está altamente 
mecanizado, lo cual ha permitido el mejor 
aprovechamiento del espacio, por lo que las 
instalaCiones son en si compactas el Lay-out 
demuestra un concepto racional de diseño. que 
faclhta la coordinación del trabajO operaCional 
entre las distintas áreas de servicio, aSimismo. 
tiene sistema de control de la contaminaCión 
ambiental Sin embargo. la Imagen que presenta 
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esta nave es de altamente lTlanual en los 
procesos de modelos y vaCiado, y escasamente 
mecanizada, particularmente en las areas de 
molde, fUSión y acabado Las dos lineas de 
producción que la componen tienen forma de 
elipse, cuya parte final se dlnge hacia una galería 
de enfnamlento que desplaza los productos haCia 
la nave de acabados Para 1991 se Instala y 
arranca el horno 5 y para 1992 se da un cambiO 
sustancial en la nave, conSistente en el cambio de 
productos elaborados De las do~ lineas con qUe 
contaban hasta esa fecha. una destinada a 
monoblocks y otra a las partes de motor ambas 
son destinadas a la fabncación de partes. Siendo 
desplazados los monoblocks a LF2 

El pnnclpal mollvo del cambiO fue de 
indole tecnlco' Dado que las propiedades fislco
químicas del material de fundlcrón necesario para 
la producción del mono block y de las otras parte 
de motor son diferencia bIes -Siendo de más 
dureza para el prlmero- y ante las perdidas de 
tiempo para hacer los cambiOS en fas ollas y lo 
obsoleto del horno disminuía la calidad del 
material, la empresa optó por destmar la nave LF1 
exclUSivamente para produc:r parte~ de motor 

Nave LF2 

En n:rviembre de 1982 arrancó la prodUCCión de la 
segunda nave (denominada lF2) con una 
capaCidad Instalada de 24 mil unrdades 
mensuales, ampliando el total de la planta a 36 mil 
unidades. Esta ampliaCión permitiÓ satisfacer la 
demanda de la planta de Aguascallentes, que 
para la maquinación y ensamble del molor 'E- del 
modelo Tsuru para el mercado nacional. a partir 
de 1984, reqUirió de partes fundidas en hierro gris 
(monoblock. múltiple de escape necha aUXIliar. 
arboles de levas, clgueñal. volante de embarque y 
churTIaceras) que se envían desde Lerma 
Tamb:én fabrica la caja de direCCión que se envia 
a Es:ados Unidos. y envía las piezas fundidas 
para lOS motores que la planta de Aguascallentes 
expO!1a él Japón y próximamente a Estados 
UnidOS Por otra parte, tamblen surte arooles de 
levas a empresas mexicanas para el consumo 
naCional 

En 1989 se rncremento 56 % la 
prodUCCión con la incorporación del motor "TA
para envio a la planta de Aguascahentes y 
expo'1ación a Japón. asimismo, se mstaló el horno 
4 en fusión Para el año siguiente se diO otro 
Incremento del 55 % en la prodUCCión de estos 
motores para el mercado naCional. y se modifiCO 
el sistema de trabajO en las areas de acabado. 
partlC:Jlarmente en la finea para 11IonoDlocks y 
módvos para piezas chicas En 1991 se 
If1cor~ora la prodllcclon de piezas del 1110l0r "TAS" 
y -Me En 1992 arranCd i", llueva Imea ce arbol 
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de levas y de los hornos 5 y 6, aSimismo se 
destina para sustitUir la producción de monoblocks 
que realizaba la nave LFl 

Se micla SU construcción en 1992 y arranca al año 
siguiente para producir tambor y disco de Ireno. A 
diferencia de las anlenores, esta opera con base 
en maquinaria totalmente automatizada controlada 
por dos maquinas de control numénco, excepto en 
el área de acabado donde el trabajo es manual 

A partir de programas de cómputo 
operan las dos grúas y el sistema automatlco de 
carga La fusión de carga metálica se lleva a cabo 
en dos hornos de Inducción de media frecuencia 
Con la olla de transferencia se efectúa el llenado 
del vaciador automatlco presunzado con 
capacidad de 7 ton de las cuales 5 son utilizables 
El colado de los moldes se realiza en torma 
automática por medio del vaciador que le inyecta 
al(e a presión El enfriado se realiza por medio de 
un cIlindro que Inyecta brisa de agua El vibrado 
también es automático 

De hecho, desde que es recibida la 
matena prima, el producto toca manos solo hasta 
el proceso de acabado, donde se esmerahzan las 
piezas en 6 máquinas manuales. La nave ocupa 
en cada uno de los dos turno a 12 trabajadOres, 
de los cuales uno está en recepción de materias 
pomas, dos operan las máqumas de control 
numénco, seis se dedican al acabado de las 
piezas, uno en control de calidad y dos en el taller 
de mantenimiento 

Empleo y producción 

El empleo generado por la planta ha transitado por 
varias fases La primera fue de crecimiento lento 
pero constante, hasta el año de 1982 cuando 
entra en operación la nave LF2 duplicando el 
personal ocupado Otra fue de lento creclf""llento 
hasta finales de los ochenta, producto de la criSIs 
económica en el país y, en consecuencia de la 
caida del mercado interno automotriz Con la 
reactIVación económica se Incrementan los nIVeles 
productiVOS y de empleo de la planta hasta 1 990, 
a partir del cual ha descendido el empleo debido, 
en gran medida, a la reorganización del proceso 
de trabajO en mOdulas para piezas chicas para 
dicho año Las areas más afectadas por lo 
antenor, lueron las de corazones y acabado -las 
más intensivas en mano de obra Con la criSIS 
vIgente se agudiza la pérdida de empleo, no 
obstante que entra en operaciones la nave LF3, 
la cual demanda a solo 24 trabajadores para los 
dos turnos No eXiste trabajO femeninO en las 
áreas productivas, concentrándose en las 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

administratIVas, teniendo una participación menor 
al 2 % del lolal del personal ocupado en la planta 

Desde el inICIO, la mayor parte de los 
Obreros -alrededor del 80 % del total- son de 
extracción campesina, onglnarlos de poblaCiones 
""Pt"":;,n:;,~ ~ l~ nl .. nl .. c.omo ! f>rma San Malpo 

Atenco, El Cemllo y AtarasqUlllo, entre otros 
Aunque el nivel de escolaridad promedio es de 20 
año de secundaria, no se encontró en la zona 
fuerza de trabajO con la calificaCión que reqUiere 
la actividad en una fundidora, por lo que ha sido 
necesario desarrollar programas de capacitación 
del personal, con la partiCipación de técniCOS 
Japoneses y mexicanos 

La capaCidad de prodUCCión actual es 
de 194 mil ton de piezas fundidas, 164 ton de 
piezas coladas y 90 mil ton de piezas acabadas, 
que representan alrededor de 50 mil motores, 
cerca de una cuarta parte de la capaCidad total de 
prodUCCión del conjunto de las plantas de Nlssan 
en el pais 

E, ¿qué ranjaponesa es la planta de Nissan en 
Lerma? 

Para abordar este apartado se parte de conSiderar 
los planteamientos de Aokl sobre las 
características que espeCifican a las empresas 
japonesas ASimismo, se les conSidera desde una 
perspecllva que pretende identificar tendenCias 
más que modelos acabados y, en este senl1do, 
factores promotores como Inhlbldores para la 
instauración dominante o no de dicho modelo 

Para tal efecto, prllnero se hace una 
contrastaclón a nivel de planteamientos entre el 
modelo japoné!> con él de Nlssan para, 
posteflormente hacer el ejerciCIO con las practicas 
implementadas en la empresa 

El planteamiento del modelo productivo de la 
empresa y su contenido japonés 

Dando por descontado las cuestiones obVias 
como la planta en Lerma forma parte de una 
empresa eminentemente japonesa en cuanto a 
capital, tecnología y tipOS de productos 
ASimismo, que la mayoria de los documentos 
organlzatlvos sobre la planta con que se cuenta 
remiten fundamentalmente a los planteamientos 
actuales Intentemos primero reconstrUir la 
trayectoTla del modelo productivo que declara la 
empresa para, posteTlormente, tratar de mterpretar 
el vigente a luz de los señalado por Aokl 

A lo largo de sus dieCISiete años de 
operacIón de la planta de Lerma, la empresa ha 
planteado el promover la IflslaUlaclón de un 
modelo prOductiVO con las características báSicas 
del conOCido como Japones, Incorporando carJa 
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vez más elementos del mismo y procurando una 
mayor Integración entre ellos 

Segun Nlssan (1986-1995 b), pueden 
distinguirse dos fases previas a la actual. la 
primera, desde su mi CIÓ, en que a partir de la 
filosofia de "ahora, disciplina e imagen" que la 
empresa ha dIfundido entre sus trabajadOreS, se 
desarrollan campañas para mejorar la calidad, 
bajar costos de operación y responder con 
oportunidad a la demanda. 

La segunda, a partir de 1982, cuando 
son introducidos los Clrculos de Cahdad (CC), y 
se realizaron campañas como la de 'cero 
defeCIOS', que conSiste en una amplia difUSión 
pubhcltana y la conclentizaclón del personal para 
que participe en el mejoramiento del proceso de 
producción Asimismo, se estableció un sistema 
de control de cahdad con siete aspectos rtgurosa 
inspeCCión al momento de reCibir las materias 
prtmas, inspección permanente del equipo y 
maquinafla, inspección de los eqUipos de 
medición, control ngurosa del proceso de 
fabricación, control de las operaciones, rnspección 
del producto terminado y auditoria final 

Así, durante los ochenta, para evaluar 
los resultadoS del trabajo diario, se realizan 
reuntones de dIez minutos con los lraoajadores de 
cada departamento, donde se comentan los 
resultados obtenidos durante el dia v los 
problemas que se presentaron, y se inSiste en la 
importancia de mantener la disciplina, el orden y 
las condiCiones de seguridad, asi como en la 
necesidad de realizar las actiVIdades de manera 
'exacta, oportuna y atenta", filosofia que maneja la 
empresa en Japón y que trata de Imponer en la 
planta de lerma. 

En que respecta a los CC, según la 
empresa, en ellos los trabajadores se reúnen en 
su área de labor y presentan posibles soluciones 
que se llevan a la práctica si la empresa lo 
considera conveniente Por esta parltClpación, el 
personal recibe reconocimientos simbólicos Así 
mismo, los trabajadores también participan en la 
resolUCión de problemas de seguridad inrlustrlal 
asignado a un responsable por cada 
departamento, que hace notar casos de 
condiciones Inadecuadas. 'f preve actos tns.eguros 

En la actualidad, y desde 1988, se 
plantea la Instauración de la filosofía denominada 
como Genba Kanri (RAC) que Significa "reforma a 
la administraCión del campo", segun la cual el 
campo es la empresa, y tIene como base "tratar a 
la gente como un indiViduo que piensa, y que el 
trabajador pueda innovar, partiCipar y por ende 
mejorar su productiVidad y efiCienCia en el 
trabaJO" El RAC plantea 'seamos una empresa 
productiva, agresiva y con mentalidad tnunfadora, 
con viSión antiCipada, capaz de satisfacer al 
cliente con productos de optima calidad y al mejor 
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precIO, en el tIempo requefldo y con la 
participación acllva de todos en un buen ambiente 
de trabaJO', NISSAN (S f ,b) 

El RAC esta diseñado para 
desarrollarse en 9 años, tranSitando por cuatro 
etapas 

Pnmera, del lanzamiento (1988-1990), que se 
propone el entendImiento del concepto GCllba 
Kanri, planteando como metas la redUCCión 
de tiempo perdido trabajadO en el control de 
eficiencia, establecimiento de las hojas del 
mélodo de trabajO estandarizado (HMTE), y la 
practica de las actiVidades de mejoramiento 
Segunda, de control báSICO del campo, RAC 
propiamente dicho (1991-1993), que supone 
enfocar las actividades de la planta en los 
cuatro pilares S'S 's, que consisten en 
actiVidades de selección, orden, Itmpleza, 
progreso y diSCiplina, Técnica 8áSlca (T8), 
que es el conocimiento mínimo que un 
operador requiere en el uso de la herramienta 
o manejo del material al momento de realizar 
su operación estandarizada y de manera 
eficiente: EstandarizaCIón de Operaciones 
(EO), que tiene como obJetIVO eliminar la 
dlspandad, el desperdicio y el deseqUilibriO en 
el trabajo: y Control de Habilidad (CH), que es 
la forma de conocer el nivel de adiestramiento 
de manera que cualqUier supervisor pueda 
dar un criterio objetivo de 1<1 sltU<lClón en su 
área de trabajo 
Tercera, mejoramiento técntco para eliminar 
el origen de los problemas (1994-1996), que 
supone la elevaCión del cumpllmlento de las 
etapas anteriores mas la capaCitaCión a 
supervisores y funcionanos para realizar el 
control continuo del campo (N-TWI). que 
plantea establecer el trabajO correcto y 
enseñarlo a sus subordtnados, estudiar las 
formas de mejorar el trabajo, detectar y 
eliminar anomalias y crear un buen ambiente 
de prodUCCIón 
Cuarta, participaCión de todos los niveles para 
mejorar el campo (1997) consistente en el 
establecimiento de la politlca para cumplir los 
objetivos de cada nivel y promover la 
partiCipaCión de los operadores haCia el 
mejoramiento (Grupo Kalzen, auto-control de 
calidad, auto·mantenllnlento de maqLllnana) 

A nIVel de planteamientos, por el 
momento se pueden señalar vanas cuestiones En 
lo báSICO son cotncldentes las características del 
modelo japonés tndlcadas por Allki e Ishlkawa 
(1990) con las de Nlssan en Lerma, en cuanto a 
conceptos y téCnicas para alcanzar la calidad. 
salvo que en la planta se pnonza la capaCitaCIón 
de los mandos mediOS y supeflores sobre la de los 
trabajadores operatIVOS, el modelo productiVO 
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planteado por la empresa a tenido un desarrollo 
pOSItIVo desde sus InICIOS a la fecha, sIendo cada 
vez mas ambICIOSO y estructurado En que 
medIda estos planteamIentos son congruentes 
con las practIcas que operan Esto se aborda a 
contInuaCión 

La estructura organizativa 

La organización de la planta es eminentemente 
vertIcal, a partir de la Dirección General se 
desprenden cuatro gerencias. dos de las cuales 
(Relaciones Industnales e Inspección y Proyectos) 
prestan diversos servicIos al conjunto, y en las 
otras dos (Manufactura y Producción) se 
distinguen areas especificas para la operación de 
las naves productIVas 

Entre las primeras, resalta la funCión 
cenlrahzada de las Meas de relaciones laborales, 
encargada pnnclpalmente de las labores de 
contrataCIón, capacitacIón y relaciones con el 
sIndIcato; la de Control de Cahdad, la que cuenta 
con areas para tal efecto en cada una de las 
naves; la InspeCCIón de Recibo de Materiales, que 
controla la demanda de matenas primas y las 
canaliza a las naves; Proyectos, que realiza los 
estudios económico-financieros de operación de la 
planta; y RAe y Planeac¡ón, que concentra a los 
espeCialistas en C¡rculos de Calidad y se encarga 
de dar segUImiento al modelo productIVO de la 
planta en lo que respecta a los recursos humanos 

A su vez, las areas de Ingensaría 
Industnal y Modelos (Adscritas a Producción). y 
Control de ProdUCCión (AdSCrita a Manufactura), 
realizan actiVIdades que Influyen sobre el 
conjunto, Modelos, por medio de maqulnas
herramienta y dos centros de manufactura elabora 
los moldes a que se ajustaran las áreas 
productIVas, Ingeniaría Industrial, fOrmula los 
procesos producllVOS y las tareas a desempeñar 
en cada una de las fases, y Control de 
Producción. concentra la Información sobre los 
niveles a alcanzar y alcanzados por todas las 
areas 

En el tiempo se han creado nuevas 
áreas Además de las obVIas de Ingeniaría de 
Manufactura e sngenleda de LF2 en 1982 y LF3 en 
1 993, sobresale la constitUCIón de la de RAC y 
Planea CiÓ n en 1988 con el objeto de coordinar el 
programa de mejora contmua, y el reforzamlento 
de Ingenlersa y Modelos en 1990 con la 
construcción de U'l nuevo edifiCIO y la introdUCCión 
de centros de manufactura 

Por otra parte. la estructura JerárqUica 
de las areas productIVas diStingue cuatro niveles 
fundamentales superlnlendentes (responsables 
de cada nave). Irl!endente 'encargado del control 
de la operación de cada nave), supervisor 
(responsable de cada área productiva) y los 

Ht:t~ I HUC; TUHACIQN f-lHOUUC; IIVA y ft::HH/lU-': 4L 

operarios Contrastando esta forma de 
organización con la que se desprende de 'os 
planteamlenlos de Aokl, las diferenCias se 
acrecientan Aokl señala corno caractefls!,ras 
Japonesas la Integración hOrizontal entre tall02res 
para la tosna de deCISIOnes y la operación de 
...... <...0.1 .. :", 'd ./ItegrdClOn entre d<..trvlddu<:!:' de 
control de calsdad y de prodUCCión. y la clrcul<lCIón 
de informaCión entre talleres 

La planta Lerma muestra una estructura 
predominantemente vertical para la loma de 
deCISiones y el control de calidad, concentrancose 
estas funCiones en areas especializadas De 
manera que, las caracteristlcas del produclo y la 
organización del proceso recaen sobre las areas 
de ingeniería mdustrial y modelos; la demanda de 
materias pnmas y volumen de la producc,on, 
sobre control de prodUCCión y el contro! de 
calidad, sobre Inspección de recibo de materiales 
y control de calidad ASimismo, la operac1or> de 
circulos de calidad, sobre RAC y planeaclón De 
esta manera, las funCiones de rngenlerla y 
prodUCCión de cada una de las plantas tle~en 

escaso margen de manrobra para resolver sobre 
la marcha los problemas que se presentan 

El prinCipal medio aplicado para 
promover las relaCiones horizontales en la plal"ta 
son las reuniones diarias entre el director general 
con sus gerentes y superlntenoentes, y entre 
estos úllimos con sus intendentes y supervlso'es 
Donde se discuten los planes de prodUCCión ~ lOS 
prinCipales problemas que se detectan A partir 
de las cuales, se operan las acciones 
conducentes respetando las estruct",'as 
Jerárquicas y espeCializadas. sobresaliendo la 
separación entre controt de calidad y producc,on 
En este sentido. la clrculaclon de IOforma~>ón 

entre los talleres es rest(lngida, ya que 5010 
alcanza hasta los mandos '11edlos 

Producción Justo a Tiempo y Proveedores 

Si bien desde su miclO en la planta Lerma se na 
conSiderado la implantaCIón del sistema JUs:o a 
tiempo (JIT) su practica de manera mas etec: .. · ... a 
es relativamente reciente, a partIr de 1988 cor" la 
instauración del RAC Con esto, los Inventar o:: se 
han redUCido a la fecha con respecto a la sltuac.Ón 
previa en 1988 en promediO aproxunadamen;€ a 
una cuarta y los tiempos de entrega a la mltac '\'0 
obstante, se eVidencian diferenCias entre caja 
nave, en relaCión directa con su nivel tecnolog.,:o 
En LF1 los Inventarles son sufiCientes para 
soportar una producción de hasta una semana en 
LF2 hasta tres días y en LF3 los snventaflos deben 
Ir al día Por otra parte. los envios de productos de 
lodas las naves a las plantas de Aguascalrentes y 
Cuernavaca son dlanos 
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Por otra parte, tamblen eXiste una 
relaCión directa entre el nivel tecnológico y 
organización del trabaja de cada nave con la 
f1exlbiJidad de la linea de productos a fabricar 
Resaltando tres hechos La reorganización en 
módulos en las areas de modelos y acabado en 
1990 alcanzó mejores resultados en LF2, la 
reorganización de la producción entre LF1 y LF2 
en 1992 tuvo como parámetro el tiempo de 
cambio necesario del material de fundición para la 
prodUCCión de distintos productos. ,,"Iendo mejores 
los resultados en LF2 No obstante, en ambas 
plantas los cambios necesarios en la maqulr'larla y 
equipo para lineas de productos se realizan en el 
tercer turno por parte del personal de 
mantenimiento. A diferencia, en LF3 el cambiO de 
productos es programado por computadora, lo que 
le otorga por mucho una mayor flexibilidad, ya que 
los cambiOS de lineas de productos se pueden 
realizar en tiempos muy cortos y dentro de las 
jornadas de trabaJO, aSimismo. cuando al equipo 
se le agota el matenal Inmediatamente suena 
sirenas para que los lecnicos reprogramen su 
dotación 

Estos cambiOS al rntenor de la planta ha 
propiciado una serie de negociaciones por parte 
de la empresa para consegUir entregas más 
oportunas de los proveedores y una mejor 
programación de los requenmlentos de la 
empresa, esto último alcanzado con la instalación 
de una red de cómputo en 1990 que conecta a las 
áreas productivas de la planta con las áreas 
administrativas y de estas con las otras plantas y 
proveedores principales de la planta. 

EXiste una ¡erarqUlzación de los 
proveedores, según el volumen de las compras y 
la importancia del producto para la operación de la 
planta. Abastecen a la planta alrededor de 350 
proveedores, de los Cuales menos de 50 son 
conSiderados como Importantes, sobresaliendo 
ferroresinas (resinas, catalizadores y arenas), 
Barromex Nacional foroductos refractarios). 
Malerias Primas Monloff'J/ (arena para fundición) 
y Sel/ee (filtros para hornos) También reCibe 
chatarra de las plantas de la empresa en 
Aguascallentes y Cuer~.avaca Todas estas 
empresas se localiza!'" en otras Ciudades. 
reduCiéndose los pro Je¿oores locales a un 
número escaso de emp-esas de las que contrata 
prinCipalmente servicIos y adquisición de 
refacciones 

Nissan '¡\exicana evalúa 
centrahzadamente a los r;roveedores de lodas las 
plantas, para tos que ap:,:a anualmente manuales 
de calidad de prOv€duría estandarizados 
Otorgando contratos y premiOS a los mas 
destacados en funcló!'" de parámetros como 
calidad, entrega oportuna :lreCIO y desarrollo 

F?EES TRI 1(' nlRArtnfll PRnn¡J(:T!VA y 'TRr:;;:¡TORIAL 

En terminas de la comparacl()n entre 
como debería operar una empresa japonesa y la 
planta de Lerma. resaltan las conSideraCiones 
sigUIentes No obstante ser la producclon JIT un 
elemento sustanCial de lo japones. en la ptanta 
esta forma de prodUCCión operó de manera lenta, 
en parte porque en sus iniCIOS esta forma no 
estaba consolidada ni requenda por la planta de 
Cuernavaca hacia finales de los setentas y 
durante los ochenta. pero por otla parte porque 
los productos de Lerma son Intermedlos y 
semlacabados para las plantas de Cuernavaca y 
Aguascahenles. donde se maqulnan y ensamblan 
Esto ultimo 'Impllca que las toleranCias de calidad 
son mayores en Lerma que en las otras y, por 
tanto, para la pnmera no se reqUiere de una fuerte 
tensión en la slncronia entre proveedores y 
prodUCCión AdiCionalmente. la obsolescenCia 
relatIVa de la naves LFl y LF2, practica mente 
depreCiada, y el uso IntenSIVO de la mano de obra 
na elevaban sustanCialmente los costos de 
prodUCCión a diferenCia de LF3 con eqUipo 
automatizado y costoso 

En lo que respecta a la relaCTon con 
proveedores, no se cumplen totalmente dos de los 
requisitos Japoneses estrecha relaCión con 
proveedores y cercania de ellos Lo pnmero 
porque la contratación y evaluaclon de 
proveedores es centralizado por el corporativo y lo 
segundo porque las prlncrpales materias pnmas 
que demanda la planta para el proceso de 
fundiCión, son prácticamente semllndllstnales y 
por tanto dependientes de las zonas naturales 
donde se extraen. lo que las hace no 
relocallzables hacla la zona de Toluca-Lerma 

Relaciones laborales 

Las relacIOnes laborales legales y formales en la 
planta san las contenidas en el Contrato COlectIVO 
de Trabaja (CCT) que desde su Iflslalaclon y cada 
dos años celebran la empresa y el Slfld/calo de 
Trabajadores y EmpleadOS de la Industria del 
Automóvil. Similares y Cone)(QS del Estado de 
Mé-.:/co. perteneciente a fa Confede/ae/clI de 
Trabajadores de MéXICO fC TM) la pnnclpal central 
obrera del pais 

Analrzando lo~ ¡(~S últimos cel 1989-
1991 1991-1993 Y 1993-1995 Se pueaen notar 
como principales tendenCias el reforzamlento del 
control de la empresa sobre la organlzaclon del 
proceso de trabaJO. el Incremento de calegorias 
salariales y del peso de la antlgueaaa del 
trabajador, afectando negativamente los estimulas 
hacia la productividad y la calidad, fra9mentaclón 
de las relaCIOnes laborales entre las plantas de la 
zona. y mayores concesiones al Sindicato 

En los tres CC- el Sindicato reconoce la 
facultad exclUSIVa de la empresa de orga'1lzar 
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administrar y supervisar todos los trabajos 
realizados, la empresa dictará todas las 
dispOSIciones de carácter técnico y administrativo 
que juzgue convenientes sobre la intensidad del 
trabajo que ejecuten los trabajadores. la empresa 
podrá cambiar máquinas y equipos. Introducir 
nllPV~" n pl'm.n~r 1.,., ... "" ...... n.~.. ~ .. ' --~-

cambiar y teCnificar los procedimientos, métodos 
de trabajo y horarios, la empresa dlspondra del 
personal eventual necesario para cubrir con sus 
programas extraordinarios de producción. 

A partir del segundo ccr ser adiciona a 
la clausula sobre encomendación de la empresa a 
cualquier trabajador para que realice labores 
diferentes de las que desempeñe habitualmente, 
la atribUCión para la empresa que en caso de 
cambios permanentes de área, ésta asignará a los 
trabajadores de menor antigüedad: también se 
adiciona una cláusula, segun la cual, en caso de 
que la Implantación de nuevas máquinas o 
procedimientos de trabajo el reaj<.lste del personal. 
la empresa de acuerdo con el sindicato, podrá 
realizarlo debiendo ser afectados los trabajadores 
de menor antigüedad 

En el mismo sentido, la cláusula primas 
vacacionales tamblen favorece a los trabajadores 
con mayor antigüedad, siendo incrementada esta 
prestación en los tres contratos. Por otra parte, la 
otorgación del aguinaldo, que se elevó de 32 a 36 
dias a partir del segundo ccr, SI bien no hace 
distingo a la antlguedad, tampoco remite a 
calificación o dedicación del trabajador El atnbuto 
reconocido por la empresa que tiene 
repercuSiones en los Ingresos de los trabajadores 
se reduce a premiOS por puntualidad. asistencia y 
aSidUidad 

La cuestión del reparto de utilidades es 
importante considerarlo en particular. debido a 
que su no otorgamiento propiCIÓ los UnlCOS paros 
laborales presentados en la planta, lo que se 
abordará más adelante. El primer CCT establecia 
un reparto de utilidades variable, otorgando la 
empresa en diciembre 13 dias de salaflo como 
anticipo, cambiando en el segundo a 16 dias 
hábiles como monto fijo 

En lo que respecta al tabulador del 
personal sindicallzado se nolan diferencias 
importantes entre los tres contratos Entre el 
primero y el segundo, la IOcorporaclón de 
categorlas espeCiales, y entre el segundo y el 
tercero, la IncorporacIón de otras categorias 
espeCiales y !a eliminaCIón de la d:stlnción entre el 
área de producción con la de modelos y 
mantenimiento de esta manera. se pasa de 13 
categorias salanales en el pnmer contrato a 21 en 
el segundo y tercer, ver Cuadro 4 

El smdlcato se ha ViSto favorecido en 
los CCT, ya que todas las vacantes y puestos de 
llueva creacion seran cUClertos por miembros de 
él. salvo que no consiga un candidato Idóneo en 

nc[:; TRUCTURAC/Ó¡v PROüUCTlvA y TERRJ10RIAL 

menos de 48 horas o bIen que se trate de 
personal eventual o de confianza En el segundo 
contrato, rela\lvo a la organizacIón de cursos de 
capacltacJón y adiestramiento. la empresa se 
obliga a elaborar programa de común acuerdo con 
'el Smdlcato de trabaJadores·, mientras que fe 

,-. ;:j"." .......... I "",u<oJoIuvlt.:. 1-"'01 

otra parte, a partlf de esle segundo contrato 
obtuvo mayores permisos de la empresa con goce 
de sueldo para la aSistencia de delegados a 
reuniones Sindicales y paro participar en la 
Comisión ReVisora del CCT, pasando de 2 a 6 
trabajadores y de 6 a 12 trabajadores, 
respectivamente, mantenIdo como otros que han 
sufndo modificaCiones. 

Por otra parte, el ámbito que flge el 
último CCl se ha redUCido, pasando de -las 
Instalaciones presentes o futuras de la Empresa 
establecidas en el Estado de MéXICO· a "dentro del 
establecimiento de la Empresa ubicada en lerma, 
Estado de MéXICO' 

En octubre de 1994 empresa y 
Sindicato firman el Convenio para Establecimiento 
de un Bono de Productividad-Calidad, según el 
cual se valorarán como cflteflos la capaCidad y 
adIestramiento, prOductiVidad y cahdad, efiCienCIa· 
seguridad y excelenCia Este bono es definido 
como incentivo económico que la empresa pagará 
a los trabajadores cada mes y cuyo monto será 
hasta por N$ 3000 mensuales SI comparamos 
este conveniO con el firmado pur Nlssan y el 
smdlcato para el Centro de Dlslnbuclón de 
RefaCCIones en Toluca, dos meses antes. segun 
en cual se podrán otorgar a los trabajadores 
eslimulos económicos mensuales de hasta N$ 
44 08 Y adiCionalmente tnmestrales de hasta N$ 
6632 más N$ 132.64 en el caso de alcanzar una 
reducción de reclamos del chente en 50 % 
Resulta eVidente que el benefiCIO económico para 
Jos trabajadores de la planta de lerma no es 
sufiCiente para elevar la productividad y calidad de 
su trabajO 

las relaCIOnes laborales en la planta 
de lerma se hablan mantenido estables hasta 
JUniO-Julio de 1994, cuando los trabajadores 
realizaron dos paros laborales porque la empresa 
no otorgó reparto de utilidades Deflvando 
posteriormente al planteamiento de los 
trabajadores por cambiar salir de la ClM El 
mOVimiento tuvo como resultados el cambiO del 
dlngente smdlcal, terllendo como SUstituto al hasta 
entonces asesor Sindical, atlegado del dirigente 
sustitUido. el no otorgamiento del bono y el 
despido de alrededor de veinte traba¡adores 
activos durante el movimiento 

Por lo señalado el marco legal que 
regula las relaCiones entre capital-trabajo en la 
planta de Lerma ha tendido haCia el reforzarnlento 
de las funCiones de autoridad de la empresa en 
participaCIón con el Sindicato. con el incremento 
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de conceSiones hacia este, el reforzammnto de 
criterios de antiguedad y asistencia sobre los de 
calidad y productividad: una mayor fleXibilidad por 
parte de la empresa para mover entre puestos y 
reajustar al personal: y la reducción del ámbito de 
competencia del CCl 

Estas caracteristicas, atribuibles en 
gran medida al Sistema de relaciones laborales 
imperantes en el país Suponen el escaso margen 
de las empresas para poder importar relaCIones 
laborales diferentes acordes a un modelo 
productivo diferente No obstante, en la planta !le 
lerma el margen ha sido utilizado para pnvlleglar 
el control del trabajador en lugar de promover su 
partiCipaCión, en contraposICión con lo que 
supondría el propio modelo Japonés 

SI bien, las reglas formales no 
coinciden necesanamente con las prácticas 
cotidianas, sí constituyen un Instrumento del cual 
la empresa pueda hacer uso en los casos que 
considere conveniente 

Las políticas de empleo 

De acuerdo con Carrillo (1995), es posible 
distinguir tres políticas de empleo' las de selección 
de personal, las de formación en el empleo, y las 
de calificación en el trabajo 

Para el caso de la planta de lerma, los 
requiSitos formales de Ingreso estan contenidos 
en el CCT, resaltando los siguientes: mayores de 
16 ai'ios, ser miembros del sindicato. contar con 
estudiOS básicos y aprobar las pruebas de 
selección estableCidas por la empresa En la 
práctica, para obreros Imperan como Criterios el 
tener una edad de alrededor de 18 años, no tener 
experiencia profesional y contar con estudiOS 
mlnimos de primaria Esto porque según la 
empresa, resulta más adoptables a las practicas 
laborales diseñadas por ella, se reduce~, 

conflictividades potenCiales y permite que el 
personal se desarrolle al interior de la plal1la 
Asimismo, frecuentemente Ingresas en la 
categoda más bala y la que reqUiere de menores 
hablJldades, Derivado de esto, desde s.; 
establecimiento y hasta la fecha, alrededor del Be 
% del personal ocupado es de or~gen rural cor 
residencia próxima a la planta 

Por olra parte, el meCi:nlsmo de 
mformación privilegiado para ingresar a ia plan:" 
son las relaciones personales, lo que propicia la 
existencia previa de lazos de familia o amista:: 
entre los trabajadores y los so!Jcitantes En el caso 
de personal mas calificado se recurre a centros oe 
enseñanza tecnológica o bien a una bolsa oe 
trabajo al interior de la ASOCiaCión de RelaCiones 
Industriales de Toluca, en la que partICipar> 
activamente los encargados de estas areas en las 
empresas automotrrces de la zona 

REESTRUCTUHAClUN PHOOUCTll/A y TERRITORIAL 

Formación en el trabajo 

la polítICa de capactlaclón y adiestramiento 
tamblen está formalizada en el CCT, según el cual 
corresponde esta responsabilidad a la empresa en 
acuerdo con el sindicato Todo el personal que 
Ingresa reCibe un curso de tnducción a la Illosofia 
de la empresa de una semana, en el que 
adiCionalmente se le enseñan técnicas báSicas de 
control de calidad 

la capacitación especifica según el 
puesto es proporCionada por el personal de mayor 
experiencia directamente en la linea de 
producción, estableCiéndose una relaCión 
maestro/aprendiz EJ manejo de diversas 
máquinas se adquiere sobre todo por el Interés del 
obrero y la diSposiCión de su superior para 
enseñarle, más que por cursos espeCializados al 
respecto Este tipo de cursos técniCOS sólo son 
proporCionados por el area de RAe a los mandos 
medios y altos 

Calificación en el trabajo 

En la prácllca, se pretende que los puestos sean 
cubiertos a través de ascensos internos, lo cual 
sucede en la mayorra de las casos, imperando 
como cflteflos la antigüedad y la relaCión personal 
con eJ Jefe inmediato superior, ya que es él qUien 
lo promueve y califica 105 examenes de 
habilidades requeridos 

los ascensos salariales están 
relaCionados con los requerllnlentos de áreas 
produc(¡vas espeCificas, de manera que los 
trabajadores más experimentados y mejor 
pagados son Jos de fundiCión, control de la 
producción y diseño de moldes 

la pollvalencia y el trabajo en eqUipo 
no constituyen una practica colldlana en la planta, 
particularmente SI se les compara con los 
planteamientos de la empresa en torno a su 
promoCIón En este sentido, la primera es 
adquirida tnformalmente y requerida por la 
empresa cuando hay personal faltante que no 
puede ser cubierto con personal con mayor 
experienCia y categoría No existe un programa 
operativo oe rotación del pelsunéll para el uso de 
diferentes maqUlnas, pnvdeglándose que el 
trabajadOr se dedique a las actiVidades donde 
tiene mejor desempeño, Siendo común que en los 
casos cuando se demanda de mayor trabajO, el 
trabajadOr desempeña el mismo puesto en !Jn 

turno extra al que realice otro en el mismo turno 
los estimulos económl(,OS a la cahdad 

y productiVidad son perCibidos como InsufiCientes 
por los trabajadores, operando en sentido 

VII LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN _A ZONA :E TOLUCA --------- ----169 



s[nCIO GONZÁLEZ LÓPEZ 

contrarlo al que espera la empresa, salvo por el 
estricto control de calidad que realizan las áreas 
especializadas 

En la planta los circulas de calidad no 
estan generalizados, reduciéndose a alrededor de 
27 e incorporando a menos de la mitad del 

pnnclpalmente en la áreas de mantenimiento y 
herramentales donde se ubican los trabajadores 
más capacitados. y se constituyen por promoción 
de los supervrsores, teniendo como objetivo 
partiCipar en concursos naCIOnales que 
anualmente se celebran por conduclo de )a 
Canaclntra En estos concursos la planta ha 
tenido un lugar destacado durante los últimos 
años 

S. comparamos estas practicas en la 
planta con las que supuestamente debería 
alcanzar una empresa Japonesa, se notan grande5 
contrastes E=I insufiCiente estimulo hacl<l la 
calidad, productIVIdad y el trabajO en equipo, el 
escaso arraigo de tos circulas de calidad al interior 
de la planta constituyéndose en mediOS de 
competencia más que de solidaridad, la casi nula 
existencia de una polivalencla denvada del 
desarrollo de habilidades para los obreros de PiSO 
a partir de programas periódiCOs por parte de la 
empresa, el pnVllegio por la capaCitación a los 
mandos medios y altos Probablemente, la mayor 
coinCidenCIa se de en términOS de la promoción de 
los ascensos Internos, Sin embargo estos 
priVilegian la antlgúedad y las relaCiones 
personales más que el reconocimiento de 
conOCimientos adqulPdos 

F, Conclusiones 

La planta de fundiCión de motores de Nlssan en 
Lerma, constituye el proyecto intermediO de esta 
empresa en el país, entre las plantas de 
Cuernavaca y Aguascalientes a las cuales provee 
de partes de hierro g"s para su posteflor 
maquinado y ensambl.,. <:!'1 e!las Este proyecto "f' 

ha consolidado con la mstalaclón de tres naves de 
fundICión arrancadas en 1978, 1982 Y 1993. con 
las conSiguientes heterogeneidades tecnológicas 
entre ellas. Durarlte este lapso, la empresa ha 
intenlado Implementar a nivel de planteamiento un 
modelo productivo emmentemente Japones que ha 
tendido a con el tiempo a ser mas estructurado a 
partlf de 1988 con la puesta en operaCión del 
modelo Genba Kano (RAe) diseñado para un 
lapso de diez años hasta 1997 Este modelo 
retoma los prinCipales conceptos Japoneses de 
orientaCión de la producción a las necesidades del 
diente con calrdad, la promoCIón a la parllClpaclón 
acl1va de los trabajadores y el trabajO en equipo 
De esta manera es cOinCidente en 10 genera. i.:on 
los planteamIentos de AoKI qUien define como 
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prll1clpales caracterisltcas de la empresa Japonesa 
la integración fleXible de la prodUCCión 

No obstante el marco fOflT'al y las 
practicas que se realizan en la planta priVilegian 
en los hechos una estructura vertical 
especializada y promotora del control mas Que la 
pcHtll.lpac¡on del trabaJO, mas la competencia y e. 
trabajO indiVidual que la colaboraCión y el trabajO 
en equipo 

En términos generales esto es 
explicable tanto por el sistema de relaCiones 
laborales Imperante en el pais, en el que la 
empresa tiene un ampliO margen de maniobra 
para deCidir sobre las formas de organizaCión del 
trabajO como por la posición de colaboraCión de, 
Sindicato con la empresa. con el objeto de 
preservar derechos tradiCionales como la 
antlguedad, escalafón y puestos de trabaJO. como 
por el estilo gerencial vertical y en cascada 
operado en la planta 

Allnterror de ella se nota una tendenCia 
haCia el control de la calidad y el Justo a tiempo 
que opera deSigualmente en funCión de la 
tecnología de cada una de las naves, notandose 
el mayor contraste entre LF1 y LF2 con respecto a 
LF3 La rllosofia de la calidad esta 
escasamente Internallzada por los trabajadores al 
ser percibida más como un mecanismo de control 
y de Intensidad del trabaja que no tiene una 
correspondencia proporcIOnal con los Ingresos 
que reCiben. En este senhdo, el trabajador reCibe 
señales encontradas, por un lado planteamient'ls 
onentados haCia la calidad, productIVIdad 
partiCipación, desarrollo de habilidades y 
expectativas de mejoramiento de condiCiones de 
Vida, y por el otro, practicas de escaso 
reconOCimiento maten al de tales valores, el 
predominIO de prácticas paterna listas y Subjetivas 
que no promueven el Involucramtento por la 
calidad y la productividad 

En Slntesls, los mejoramientos 
productiVOs alcanzados en la planta se soportan 
fundamentalmente por la optlmlzaclon de la 
tecnología dlspon'bl€' y €I cnntrol d12 la calidad 
centralizado, con practica!> autorrt211as ~ 

paternallstas En este sentido. tenemos un 
modelo productiVO 'mexicano" con ropajes 
japoneses" 
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7.2.3 Los proveedores transnacionales 
de otras autopartes 

Tradicionalmente se considera a las empresas 
proveedores como de pequeña escala y 

subordinadas tecnológica y económicamente a las 
empresas ensambladoras. Sin embargo, esta 
visIón corresponde a la gran mayoria de empresas 
sobre todo de origen nacional Existe un grupo de 
proveedores que forman parte de grandes grupos 
transnacionales, con desarrollos tecnológicos 
propios y con suficiencia financiera. Esta dIstinción 
es fundamental para comprender las relaciones 
clienle.proveedor entre las empresas 
automotrices, 17 

7.2.3.1 Roben Bosch 

La empresa Robert Bosch México (RBM) forma 
parte del Grupo Robert Bosch (GRB) 

establecido en Stuttgart, Alemania en 1886. Para 
1995 sus ventas alcanzaron los $35,844 m',lIones 
de marcos alemanes y dio empleo a más de 
158.000 personas. de las cuales cerca de 92,000 
(o el 58%) estaban ocupadas en Alemania. La 
división de eqUIpo automotriz, la más importante 
del grupo, alcanzó ventas por $20.500 millones de 
marcos alemanes y ocupó alrededor de 11,000 
personas; esta se organiza a su vez en once 
divisiones productivas El GRB cuenta con plantas 
productivas en 19 ciudades de Alemania y en 11 
paises europeos Asimismo, mantiene plantas en 
otros once paises del mundo, de los cuales cuatro 
son americanos· Estados Unidas, Argentina, Bras.1 
y México. 

La Empresa RB en México 

La presencia del GR8 en México, y 
particularmente en la planta de Toluca, tiene como 
antecedente la inVitación que VWM hIZO a su 
tecnólogo en Alemania para establecer una planta 
en este pais con el objetivo de incrementar el 
contenido nacional exigido por el decreto 
automotriz mexicano de 1962 De esta manera 
RBM se asoció a una pequeña firma mexIcana. 
Indusln"a Aufoelectrónica, en 1966. En 1968 inicia 
el abastecimiento a VVl/M de marchas, 
alternadores, motores. limpia parabrisas y 
distribuidor para encendido En enero de 1991 el 
grupo alemán adquiere el 100% del capItal y la 
empresa cambia de nombre a RBM. 

Para 1992 RBM cambia de estrategia 
competitiva al determinar que la planta Toluca 

" Pafa los c~sos de las empres<1S de Oflllen aleman. s" feloma 
10 prosenlado en Camilo y Gonzalol Lope~ (1998) 

funCIOne como centro de desarrollo, produccIón y 
ventas exclusivamente de motores eléctriCOS para 
el mercado norteamericano. Esta decisIón surge 
como una estrategia de espeCIalizaCIón de la 
producción en las plantas del GRB. esto es, que 
los procesos adiCionales, de maqUIna do, 
troquelado e inyección de plasticos que 
actualmente continua haciendo. deberán 
desaparecer y ser subcontratados muy 
probablemente con pequeñas empresas locales 
la competencia central de la planla en Toluca 
será por tanto la producción de productos 
eléctricos "que rotan" (rotating electric products), 
mientras que la de su planta en EU ya es la de 
producir nuevas tecnologías electrónicas 

Desde 1990 el GRB ha hecho fuertes 
inversiones en la planta de To/uca con el fin de 
renovar su maqulnana y elevar el nivel tecnológico 
de tal manera que se logre tener el mismo nIvel 
que las plantas en Alemania. La mverSlón 
realizada de 1990 a 1995 fue de 
aproximadamente $70 millones de dólares 
americanos. Para 1997. la inverSión total 
acumulada fue, aproximadamente. de $164.7 
millones de dólares Estas inverSIones fueron 
previsorias de lo que ocurrida con el TlCAN Se 
calcula que entre 1998·1999 serán invertidos otros 
$70 millones de dólares. Además. RBM 
recientemente instalará una planta San LUIS 
POlosl la cual forma parte de una cO·lnverslón 
entre el GRB y Defphi·Generaf Motors 

Se trata por tanto de una empresa lider 
de motores eléctricos automotrices. abastece 
prácticamente a casI todas las empresas 
termmales de autos y camiones (con excepcIón de 
Valva y Honda): luvo ventas de $132.5 millones 
de dólares en 1997 y dio empleo a 2,630 
personas Desde hace algunos años se ha 
especializado en productos de exportación y 
actualmente es una empresa altamente 
exportadora de motores electucos a Estados 
Unidos, Canadá, Alemania y Brasil. entre otros 
paIses Actualmente destina casi el 70% de su 
producción a la exportación ($53897 millones de 
dÓlares) y produce todo tipO de motores eléctricos 
La planta de RB en Toluca es el principal 
productor de marchas en México. el númelo 2 de 
alternadores. el número 3 de sistemas 
limpiaparabrisas y el número 4 de levantacflstales 

Productos, control de calidad y clientes 

R8M en Toluca produce marchas, alternadores y 
motores para limpia parabrisas, levanta cristales. 
quemacocos, enfriamiento del radiador, 
calefacción, aire acondicionado y movimiento de 
aSientos AdICionalmente. ensambla el cereDro de 
mando electrónico para encendlco e 111) ección 
Del total de las exportacIOnes el 57% se realizan 
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en forma mdlrecta (o sea a través de las 
ensambladoras) y el 43% restante son directas 
Para 1999 se espera que se fortalezcan las 
exportaciones directas y alcancen un porcentaje 
del 50%, quedando un 40% como exportacIOnes 
mdlrectas vla ensambladoras y sólo un 10% para 
el mercaao naCIOnal I b7b para termU"lales y 2"'''' 
para el mercado de repuesto) El prinCipal cliente 
ha sido w.¡ de Puebla Si bien esto no ha va fiado 
en el tiempo, el grado de dependencia ha 
disminuido considerablemente. Medido en ventas, 
mientras que en 1986 el 80% de las mismas se 
destinaban a VW México, actualmente alcanzan 
apenas el 30% A VWM al igual que a Nlssan le 
surte de 150,000 marchas anualmente, y al resto 
de las empresas le vende 60,000 marchas En el 
caso especffico de las ensambladoras alemanas, 
la Empresa A proveé, desde 1968, de marchas y 
alternadores a VWM, desde 1990 de partes para 
camiones pesados a MBM (2% de las ventas) y 
desde 1995 de marchas a 8MW (menor al 1% de 
las ventas) Se tiene contemplado que en el 
presente año se Inicie la exportaCión de productos 
haCia Estados Unidos para las ensambladoras de 
autos de Mercedes Benz y BMW, e incluso se 
proyecta que para 1999 las ventas a estas firmas 
aumenten, hasta representar cada una el 5% del 
total de las mismas 

Es claro que, a pesar del crecimiento 
proyectado en las ventas para Mercedes y BMW 
en México, éstas son y serán poco significativas 
El gerente de ventas consideró que la producción 
para estas firmas alemanas es' prácllcamente 
un servicio que hay que hacer ya que dos de sus 
principales socios del Grupo Bosch son 
precisamente esas ensambladoras alemanas en 
aquel pals". 

En relación a la frecuencia de las 
entregas, la RBM envla dianamente a w.¡M, 
mientras que a MBM le entrega quincenalmente 
(semanalmente a Mercedes E U) Y a BMWM 
semanalmente 

El control de calidad es muy estncto y 
tiene un papel muy Importante para elevar la 
competitividad internaCional. Entre sus pnnclpales 
obJetiVOs se mencionan, por ejemplo redUCir las 
fallas Cero Kilómetros y reducrr la meta de errores 
(partes por mll1ón) La empresa mantiene vigente, 
desde hace 12 años, algunos programas como la 
mejora continua y el/Brnslatt (sistema alemán) La 
empresa ya fue certificada con la norma OS-9000 
desde septiembre de 1996 y está en proceso de 
obtener la ISO-9001 La planta de Toluca cuenta 
con 60 Ingemeros de alto mvel en su mayoría 
personal alemán. los cuales laboran en áreas de 
aplicación y desarrollo. La planta ha alcanzado 
adicionalmente el premio de calidad 01 que 
otorga la Ford. así como el PenlD:uar GoId Award 
la productividad ha c::umentado 
conSiderablemente en esta planta Medido en 

RE[STRUCTURAC¡ÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

partes prodUCidas y entregadas entre horas
hombre trabajadas, la producttvldad aumentó, 
pntre 1990 y 1987, casI un 50%, al pasar del 42"/" 
al 80% EXiste un departamento de desarrollo el 
cual Inrcló operaciones desde hace 3 años -antes 
era tln centro de apllcaclón- Se ocupan en él a !'in 
personas de las cuales 14 son tngenreros o 
técnrcos altamente calificados (hace 3 años 
apenas empleaban a S) 

los cambiOS en los sistemas de 
prodUCCión no necesaflamente han Implicado una 
mayor automatización en las lineas de prodUCCIón 
La estrategia en la planta Toluca ha Sido continuar 
mejorando su know how tecnológico y, al mismo 
\lempo, simplificar procesos y redUCir costos en 
áreas como el transporte de materiales, 
ingeniería, administración y serviCIOS adiCionales 
De esta manera, por ejemplo, "mientras que una 
tinea de prodUCCión Similar tecnológicamente a la 
de la casa matflz emplea de 2 a 3 obreros, en [a 
planta de Toluca se ocupan entre 40 y 50 
personas' Llama la atención que lo anterior no 
repercuta en la calidad del producto debido a que 
'se utilizan trabajadores en todas aquellas 
operaciones que no tienen ninguna reperCUSión en 
la calidad del producto (aprovechando de esta 
forma la ventaja de la mano de obra barata), 
mientras que todas las operaciones criticas son 
hechas por maqumafla automatizada" 

Proveedores 

la RBM en Toluca cuenta con una larga lista de 
350 proveedores que le surten de un gran 
número de partes Entre los mas importantes se 
encuentran Condumex, Bocar da MéXICO. Pnma 
Day Castmg (en E U 1, 81111 VOII (en Alemania) y el 
propio GRB, también se encuentra una planta 
ubicada en Ciudad Juárez El acero es la maten a 
pnma más Importante para la ptanta de Toluca 
AproXimadamente el 60% d¿1 acero que le surten 
es Importado desde Alemama, Brasil y Estados 
Unidos, y el 40% restante es naCional La tercera 
parte del acero proveniente de Alemania procede 
del propiO GR8 El volumen de acero de MéXICO 
no ha aumentado debido a la baja calidad del 
mismo 

Dentro de los planes a futuro no se 
tienen contemplados nuevos productos, pero sí 
una mayor especlahzac!ón Es muy probable que 
se construya o amplié alguna planta en el norte 
del país En la planta de Toluca se pretende 
separar las dos líneas de producción ubIcando 
una de ellas en otro lugar Sm embargo se están 
haCiendo inVitaciones para que proveedores 
alemanes vengan a establecerse en el Estado de 
Mé)(It,'O 

Todos los compettdores de R8M tienen 
talla InternaClOnal Sobresalen entre ellos 
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Slemens, Valea, Nlpandenso, Delphl (GM;, 
Ca/somc, EFHD (Ford) y ATT Cabe mencionar 
que el grado de integración nacional de la planta 
Toluca es vanado, El nivel va desde el 30% hasta 
el 90%, siendo el promedio global de IntegracIón 
del 40%, aproximadamente, y el contenido TLCAN 
de aproximadamente 60%, la retaclón de poder 
entre VW de México, por ejemplo, y RBM no 
parece ser de subordinación, ya que (a) esta 
empreSa forma parte también de un consorcIo 
alemán de gran envergadura (número 1 en su 
ramo en Alemania), igualmente globalrzado como 
Volkswagen, (b) tiene una amplia gama de 
dientes y depende cada vez menos en sus ventas 
de VWM, y (e) es lider nacional -y ahora (egtonal
en la prodUCCIón de motores eléctriCOS Su 
dependenCia es más bien con el corporattvo del 
Grupo, y con la estrategia productiva y tecnológica 
que éste le aSigne a la planta de Toluca Esto se 
refleja claramente en la decisión de externallzar el 
taller de maquinado y en el traslado del cerebro de 
mando electrónico hacia otra planta del consorCIO 

Proceso Productivo 

La producción se desarrolla en dos naves 
(construidas hace 10 y 30 ai'los) Una tercera nave 
fue construida hace 5 años y se encuentra 
especializada en productos de exportación En 
términos generales, la planta de Toluca tiene una 
alta automatización, MedIda en funCIÓ'" del 'Jalor 
de la producción ésta alcanza un nivel del 50% 
Cabe mencionar que la mayoria de las máqulnas
herramientas de maquinado, troquelado e 
inyección serán vendIdas y que estos procesos 
serán subcontralados; dejando sólo las máquinas 
mas modernas tecnológicamente en la planta de 
Toluca 

Empleos y Sindicaros 

A fines de 1997 la planta de Toluca CO":atoa con 
un total de 2,257 empleados de 105 cua:",s el 
82 7% eran trabajadores de producción yel 17 3% 
restante eran administrativos o empleados de 
oficina,la Se encontraban l,72A ooreros 
sindicalizados distribuidos en nueve ::a:o::gorias 
salariales, de los cuales el 80% (i 37~1 eran 
trabajadores directos en las lineas ;)e los 
empleados administrativos 25 eran gerent",s (2 
alemanes). La rotación entre puestos es l'Jrr"ada 
en cuenta para los ascensos la antlgwet;2: del 
personal dlfecto es relatIVamente alta 7_: ar.cs en 
promedio, la empresa cuenta con un ::e,,:'o de 

A mediados del año de 1991 oc~c~~ .. ~ ;¡ 630 
personas 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TER~IT~R!~L 

capacitación el cual iniCiÓ en 1969 Este centro se 
instauró por oos razones la filosofia de 
capaCitación del corporativo y las defiCienCias 
formativas de las instituciones educativas téCnicas 
existentes en México Este programa fue 
instaurado en Alemania desde hace muchas 
décadas 

En relaCión al perfil soclo-económlCO 
existe un allo empleo femenino 50% del personal 
debido a "la habilidad de las mujeres en el 
ensamble", La mayoria tienen la secundarla 
terminada (80%) e mduso muchos obreros 
provienen de centros educativos medios-tecnlcos 
coma los Conalep, Ademas del Centro de 
Capacitación la empresa cuenta con programas 
para capacitar al personal de linea que requiere 
de algún tipO de entrenamiento e:,pt:crflco 

RBM tiene contrato colectIVO con el 
Sindicato NaCIOnal de Trabajadores de la Industna 
Mefalürgica y Slnlilares, perteneciente a la CTM 
El contrato actual (96-98) contempla 14 diferentes 
niveles salariales los cuales oscilan entre $44 75 
pesos diariOS hasta $144 20, esto es, atrededor de 
entre 200 y 700 dólares mensuales, La jornada de 
trabajo semanal es de 45 horas para el primer 
turno; de 42.5 horas para la Jornada mixta y de 35 
horas para el turno nocturno Resaltan como 
prestaciones el aguinaldo de 29 dlas de salarla y 
el premio de puntualidad (2 dias de salario por un 
mes: 7 dias por un trimestre y 17 dias por un año) 

7,2,3,2 Herberts 

La empresa Herberts, es una filial del 
Corporativo Hoescht AG-Holding. Desde 1985 

Herberts es regida por la Casa Matriz D, y desde 
1988, Hoescht GmbH adqUIrió el 25% de las 
acciones de la empresa mexicana Hoescht GmbH 
cuenta con seis dIviSiones principales a nivel 
mundial' farmaceutica, agroindustria, fibras y 
telas, soldaduras y pinturas. En 1996 dio 
ocupación a 80,535 personas, de las cuales 
21,306 están en Alemania. Este corporativO es el 
consorcio qulmico mas grande a nivel mundial 
(adquirió Celanese) En la división de soldadura 
automotriz Herberts tiene una empresa en 
Ocoyoacac, Estado de Mexlco 

La diVisión de pinturas es la mas 
importante en Europa y la tercera en el nivel 
internacional, teniendo como pnncipales 
competidores a PPG, Basf y Dupont. Esta diVISión 
es operada por la Casa Matriz Herberts, la cual se 
fundó en 1866 en Wuppertal, Alemania Se 
encuentra orgamzada en cuatro areas automotriZ, 
Industrial, polvo y diversos Su prodUCCión 
internacional de pintura OEM SignifiCÓ, en 1996, 
67 7 millones de galones y alcanzó ventas por 
S1,7483 nllllones de dólares (distribuyéndose 
$4256 al sector automotriz) Tan sólo la Industria 
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automotriZ produjO 80,535 toneladas de pintura, 
destacando entre sus clientes VW con 6,599, 
Mercedes Benz con 5,105 Y BMW con 2,440 
Abastece a prácticamente todas las armadoras 
que operan en Europa y a las plantas de firmas 
alemanas en todo el mundo ll< Provee a VW en 
,;, ... , ""'''''', wt:,,¡, .. u, t..!> ....... " .... , ;, ......... 1.1" ............ ,""' .. ..1. 

China y México A Mercedes en Alemania, Bélgica 
y Turquía Y a BMW en Alemaf'lla 

la matriz Herberts es altamente 
competitiva Entre 1988 y 1996 aumentó su 
producción en 378% las ventas 78 7% Y el 
personal 20 8%. los gastos en Investigación se 
incrementaron un 28 3% en tan sólo dos años 

la Casa Matriz Herberts cuenta con 23 
plantas, distribuidas en 17 paises y una más se 
Instalara en este año en BraSil Además tiene 
alianzas estratégicas con otras 7 plantas Tiene 
licencias en Slovenia, Rumaf'lla y Rusia y un 
centro de serviCIOS en Bélgica. La mayorfa de sus 
operacIOnes se encuentran en Europa El 
mercado amencano de pintura automotriZ se 
abastece fundamentalmente desde Alemania, 
exceptuando el caso de MéXICO que se surte 
internamente 

En el caso de MéXICO, la Casa MatriZ 
Herberts provee a las tres armadoras alemanas a 
WV de Puebla por mediO de la Empresa Herberts, 
y a BMW y Mercedes Benz a través de la 
Empresa Standox]() (una firma mexicana Instalada 
en el Dlstnto Federal a la que la Empresa Herberts 
proporciona know how y asesoria técnica) (Véase 
los cuadros en la quinta seCCión) 

la empresa Intentó producir pintura de 
bajo horneo para \/IN pero fracasó, entre otras 
razones, ·por a ta dificultad de la baja calidad de 
los derivados de PEMEX o inexistenCIa de los 
mismos 

La Empresa Herberfs en México 

La empresa Herberts es de capital alemán (75% 
de Hoescht AG y 25% de la Casa Matnz 
Herberts), y se dedica a produCIr pmturas 
automotnces, pinturas Industnales. resinas y 
ceras Se ubica en Ocoyoacac, Estado de MéXICO 
ImclÓ con la razón SOCial de Barnices Aislantes 
(BASA) con capital 70% mexicano y 30% de 
Química Hoescht (OH) Su pnmer cliente fue 

Gener~lm"nll) Sus pl~nlas e .. I .. " prÓ .. md~ d 
las armadoras alemanas • la Empresa Slando. ocupa a 90 p<!rsonn V 
produce 210 'onelada, de pmlura aulomolnz de baJO horneado 
Esta compania ,nlC'O ,elacIOnes can la Ca .... Malflz He,b,u1 .. 
desdo 1993 Desdo ese ono yende a MB V de .. de 1994 a Bt.W 
Para un .. descflPG'ón de esl .. planta consulte .. e los eSlud,o .. de 
e"~n ge empresa lea'o.zndo:l. por lCarrdlo V Oonullll Ulpoz. 
1991\ 

Ht-r~U~UC.IUHAUUNr'HUUULINA), 1/ HH/TORIAL 

Industrias Unidas S A (lUSA), empr8;'d mexicana 
ded1cada a prOductos eléctriCOS En 1972 OH 
adqUiere la totalidad de las acciones. y no es SinO 
hasta mediados de 1989 que la compañia BASA 
cambia de razón SOCial para pasar a denommarse 
Empresa Herberts 

Ld ,OCdotl.dCIOIl dP. 1... !.;tl1pIC:'d en 
Ocoyoacac se debe a que esta proxlma a las 
Ciudades donde están sus prinCipales clientes La 
presencia de la Empresa Herberts está 
directamente vinculada con un acuerdo a nivel 
corporativo entre Hoescht AG y VVV AG en 
Alemania, con el fin de penetrar el mercado 
amencano La escasa presencia de alemanes se 
debe a la confianza que la matflz tiene en los 
resultados financieros y en la calidad del producto 
alcanzados por los mexicanos 

Si bien la empresa es de capItal y 
tecnologla alemana, eXiste un amplio margen de 
la filial para el desarrollo de productos destmados 
a los clientes naCionales Dadas las 
caracteristicas propias de la prodUCCión de 
pinturas, en donde. por un lado la base 
tecnológica puede estar diseñada y ser 
procedente del extranjero, pero en Conde por otro 
lado, reqUiere estar sUjeta a formlJlaclOnes y 
mezclas muy particulares -de acuerdo a las 
eXigencias de clientes y a condiCiones 
ambIentales locales Por tanto, el grado de 
dependencia de esta empresa haCIa el corporatIvo 
es menor que el que se encuentra en otras firmas 

Productos, control de calidad y clientes 

La Empresa Herberts produce pintura de alto 
horneado para uso Industnal y automotriz Estas 
pinturas se usan para carrocerias y autopartes 
pláshcas como espeJos, spO//er y amortiguadores. 
entre otras En la linea industnal. fabrica 
electroalslantes y barnices de ImpregnacIón 
Tamblen se fabflcan resinas y ceras las cuales 
sI/ven como matena pflma para la elaboración de 
pmtura pero representan una proporc,ón mínima 
La prodUCCión de la linea automotriZ Significa 
aprOXimadamente el 95% del volumen tolal de 
pinturas En 10 años de operaclóf" la prodUCCión 
ha aumentado más de 400% 

Desde 1985 su pnnc,pal cliente es 
VWM, precisamente a partir de que la empresa es 
dlflglda por la Casa Matnz Herbens Desde este 
momento se IniCia una agresiva politlca de 
penetraclon en la Industfla automolr,z mexicana la 
cual tiene como resultado el I~::femento del 
numero de clientes PrevIO a 1985 VWM era 
abasteCido por la Casa Matnz Herberts desde 
Alemania, aunque también ha tenido como 
provE>.ador dA pintura a la plan!;; de Basf en 
Me)(lco La Empresa Hefbert~ esta cons'derada 
para ser proveedora de pintura para frl New Beetle 
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de WV y actualmente se encuentra en la fase de 
desarrollo del producto Todos sus clientes le 
eXigen estar certificada En el caso de VWM la 
exigencia del control de calidad iniCiÓ en 1990 
Cuenta ahora con varias certificacIOnes e mcluso 
con la VDA-6, 1, que es mas estricta que las 
normas as e ISO 

Exporta en forma Indirecta y no tiene 
planes de exportar directamente, sino de seguir 
aumentando su participación en el mercado 
mexicano Si bien la mayoría de sus clientes son 
proveedores de primera linea, con excepción de 
WVM, tiene planeado poder abastecer a otras 
plantas terminales de Nissan, Chrysler y Ford 

Para llevar un estricto control de 
calidad, los ingenieros cuentan con el apoyo 
técnico del corporativo. Este se lleva a través de 
cursos realizados en Alemania, de la viSita de 
ingenieros alemanes a la planta, de comunicación 
por Internet, etcétera. El control de calidad con los 
proveedores es menos intenso, bien porque la 
calidad ya esta garantizada con certificaciones en 
el caso de los insumas estratégicos (pigmentos, 
resinas y solventes), o bien porque los demas 
proveedores aplican pruebas de calidad en 
laboratorio. El nivel de rechazos de productos en 
la planta de Ocoyacac es del 1-2% y la meta para 
finales de año es reducirlo a la mitad. De 180 
personas que laboran en la Empresa Herberts. 20 
son ingenieros. 

El know how o base tecnológica lo 
proporciona el corporativo, que cuenta con un 
centro de investigación avanzada en Alemania En 
la Empresa Herberts no existe formalmente 
ningun departamento de investigación, pero dado 
que el desarrollo del producto representa 
alrededor del 60% de los costos y las 
especificaciones del producto el 40% restante. la 
empresa cuenta con laboratorio de control de 
calidad, el cual puede considerarse como un 
centro de pruebas 

Proveedores 

La planta cuenta con alrededor de 150 
proveedores, sin embargo sólo un numero muy 
reducido COnforma el nucleo central, destacando 
las empresas ero Alemania Hoescht y la Casa 
Matriz Herberts, las cuales le surten del 36% de 
las compras. Esta empresa no cuenta con 
programas de desarrollo de proveedores. su 
estrategia ha sido mantener las mismas 
exigencias que a ena le son requeridas. Alrededor 
del 60% de sus compras son de Importación, y 
segun un entrevistado "es dificil reduCIr este 
porcentaje dada la calidad de las materias pnmas 
que demanda y que sólo pueden ser cubiertas por 
otras empresas transnacionales que cuentan con 
respaldo téCniCO· La neceSidad de hacer entregas 

REE..STFWCTURACIÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

oportunas a sus clientes y el hecho de que 
algunos de sus proveedores se encuentren 
Incluso en Europa. obliga a la empresa a 
mantener Inventaflos por dos meses En otras 
palabras, la Empresa Herberts debe estar 
preparada para requeflmlentos urgentes 

A corto plazo Herberts tiene proyectado 
Incrementar el volumen de producción en un 70% 
Para ello aumenlará el número de clientes 
automotrices, motivo por el cual esta en 
constrUCCión una nave para prodUCir pintura de 
agua ecológica SI bien el formar parte de la Casa 
MatriZ Herberts le brinda a la compañia de nuestro 
Interés. el respaldo técniCO y tecnológiCO, así 
como la experiencia de relaciones con clientes y 
proveedores a mvel mundial, la propia Empresa 
Herberts cuenta con una amplia experiencia de 
negociaCión en MéXICO 

PartiCipa conjuntamente con sus 
clientes en el desarrollo de productos. lo cual 
mcluye la presencia de ingenieros de la Empresa 
Herberts en las plantas de aquellos y viceversa 
Las relacIOnes se establecen por medio de 
licitaciones. programas de venia y contratos 
anuales o por modelo la asesoria técnica la 
reCibe fundamentalmente de parte del corporativo 
la participación con el New Beetle fue acordada a 
nivel corporativo en Alemama pero las 
espeCificaciones de calidad que tienen que ser 
alcanzadas es responsabilidad exclusiva de la 
propIa empresa 

En relación con sus proveedores 
existen diferencias importantes por una parte 
estan las materias primas e Insumas provenientes 
del corporatiVO, las cuales son Incorporadas 
directamente Sin neceSIdad de desarrollar 
productos. Pero por otra parte se encuentran los 
Insumas que genera la propia empresa (resinas y 
ceras) y a los cuales aplican pruebas de calidad 
en un planta piloto propiedad de la Empresa 
Herberts En el caso de otros proveedores, la 
firma en cuestión realiza toda la negOCiación 
eXigiendo certificaCión o realizando pruebas de 
control de calidad de acuerdo con los requiSitos 
que demanda. 

Empleo y Sindicatos 

La empresa ocupa a 180 personas y trabaja tres 
turnos El trabajo productiVO directo es muy 
redUCido y es realizado por hombres Alrededor 
del 50°/" de io:; operarios se dedican a las 
actiVidades de almacenaje y transportación Esta 
especifiCidad se debe a que 
(a) existen altos volllmenes de stock para efectos 

de mantener una producclon continua 
(b) los Insumas son muy pesados. 
(cl el proceso requiere mecanización 
(d) las especificaCiones del producto y el control 
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de calidad demandan una estncta superviSión 
por parte de los rngenieros en laboratono, y 

(e) la logística tiene un papel central y 
especializado, lo que obliga que vanos 
ingenieros estén en contacto permanente con 
clientes y proveedores 

Lo!> requi!>ilo!> dto inyrbo son nivel de 
secundarra y ser mayores de 18 años 
Anualmente se realizan promociones basadas 
fundamentalmente en el desempeño rndlvldual 
La rotación de personal es mínrma y la empresa 
tiene salarros mas elevados que los que se pagan 
en la zona No hay programas de capacitación 
relacionados con el mejoramiento de la calidad ni 
con el trabajO grupal. En cambio en las áreas de 
mgenrería y dirección, ingenieros, gerentes y 
coordrnadores reciben cursos de actualización y 
aplican tecnicas de calidad total y trabajo en 
equipo 

La Empresa Herberts cuenta con el 
Smdicato Independiente de Trabajadores del 
Plástico. Productos Químicos, Petroquimicos, 
Labora/arios Farmacéuticos y Similares del 
Estado de México, perteneciente a la 
ConfederaCión de Trabajadores y Campesinos 
(CTC) Las relaciones entre empresa y srndicato 
son cordiales, aunque se han presentado algunos 
conflIctos laborales "más por la efervescencia 
política de la zona que por los prOblemas 
internos' El operario medio es receptivo a los 
requisitos de la empresa, pero es poco 
partlcipativo, ya que es de origen rural y la 
exigencia en el trabajo es baja 

7.2.3.3 Atsugui Mexicana 

AtsugUi Mexicana es una empresa dedicada a 
la prodUCCión de conjuntos y partes 

automotrices de aluminro, sobre todo de bombas, 
se establece en 1979 en el Municipio de Lerma 
como empresa para estatal. El capital pertenecía al 
gobierno mexicano y la tecnología al corporativo 
japonés Atsugui Umsl~ Ca -dedicada 
fundamentalmente a la prodUCCión de productos 
metálicos automotrrces- Posterrormente esta 
empresa fue adqurrrda por el Grupo Bocar. de 
capital aleman, la cual sólo comerCialiZÓ los 
productos de Atsugui, Sin rncorporar nueva 
tecnologia Para JuliO de 1991 Bocar vende a 
Atsugui Unlsla la totalidad de las acciones y, para 
1992, producto de la aSOCiaCión del corporativo 
desde Japón con Japan Electromcs -partes 
electrónicas- que en 1992 constituyeron Untsia 
Jec's Ca., la cual cotiza el 60% de sus acciones 
en la Bolsa de Valores de Japón Ademas, en 
Smlrna, Estado:; Unidos existe una planta de 
Nissan, la cual es filial de Unisia .lee's Co,~ que 
cuenta con 0n sistema unrco para ei meJordml8nto 
de la calrdad de V1da Desde 1993 Atsugul 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTiVA 'y' TERRiTORiAL 

MeXicana está conformada accionarlarnente por 
92% de Unlsla J,ec's y 8% de Nissan MeXicana 

Producción 

1::n proin-edio -se utlliza-n roo 10néT,;¡fas oe -CiiuminlO 
para la prodUCCión de una gama elevada de 
productos de pequeñas dimenSiones, que son 
Bombas de agua, se mandan a (Xoluk, 
uuerétaro) y (Ward EU) 
Bombas de aceite 
Partes internas del motor como son, COJinetes, 
anillos y válvulas. 
Partes para carburador 
Bomba de aceite para sistema de direCCión 
hidráulica 
Partes para el control direCCIOnal de las cuatro 
ruedas 
Partes para el sistema de suspensión activa. 
Partes para la SinCrOniZaCión y apertura de 
válvulas para modo de lev. 
Control direccional de las cuatro puertas 
Bombas para dirección hidraúllca 
Bombas para el sistema de dirección 

Proceso productivo 

El proceso productivo consta de cuatro fases, que 

'0" 
1 - Chequeo de la calidad del material 
2 - Fusión y Fundición de los metales (hornos) 
3 - Inyección a base de inyectores '/ moldes 
4 - Troquelado, rebabeo y acabado 
ASimismo, en las lineas de producción hay 
Simulares que prueban la calidad de los 
productos 

Los productos son diseñados 
corporatIVamente y la planta tiene escaso margen 
para incorporar modificaciones Las cuales. 
cuando se presentan son mínimos ajustes en 
funCión de los requerimientos de los clientes 

Máquínas y equipos 

El 85% de la prodUCCión es automatizada Desde 
1992 la estrategia de la empresa ha sido la 
adquisiCión de maquinaria moderna y la venta de 
la obsolescente Actualmente, la prrnclpal 
maquinaria es' 
1 - Hornos de 500 kg 
2 - Inyectores 
3 - Moldes 
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Calidad y certificación 

El sistema de calidad Imperante se empezó a 
llevar a cabo desde 1992 Con base en este 
sistema ahora se cuenta con el 85% de 
automatización en el proceso de prodUCCión Este 
sistema se fundamenta en la Filosofia OEMING 
Desde 1995 se cuenta con el premio de Control 
de Calidad. Se esta trabajando para consegUir la 
certificación aS-9000 Otro sistema de calidad 
que se lleva a cabo en la empresa es el (CEP) 
Por otra parte, la empresa se encuentra dentro del 
Programa PITEX (garantizado hasta 2007) Está 
trabajando para alcanzar la certificación aS-9000 
Todos los departamentos desarrollan actividades 
de control de calidad y cuanta con una Gerencia 
de Calidad 

El sistema de calidad aplicado parte del 
concepto de autocontrol de la calidad por parte de 
cada uno de los trabajadores 

Trabajo 

Ocupa a 1150 personas. de los cuales 1020 son 
trabajadores productivos, y el 60% de su personal 
son mujeres la estructura ocupacional es 
gerentes, jefes de área, supervisores, jefes de 
eqUipo y obreros los requisitos para el ingreso 
son secundarla terminada y la aprobación de un 
curso de inducción de 4 a 5 dias que incluye el 
estudio del CEP la empresa opera los tres 
turnos, ocupando a 340 trabajadores prOductIVOS 
en cada uno de ellos los trabajadores 
productivos provienen de zonas próximas a la 
empresa, tanto de áreas rurales como 
suburbanas 

Cuando ingresan los trabajadores los hacen 
como eventuales durante 3 meses y 
posteriormente se les otorga la base 
Actualmente, sólo 40 trabajadores son eventuales 

La empresa promueve el trabajO en 
equipo, constitUidos por 6 a 8 trabajadores cada 
uno. los coordinadores son rotados cuando hay 
cambiO de modelos. los principales principIOS son 
pOductividad, disciplina y calidad 

los trabajadores están afiliados al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Metalúrgica y Similares, adscrita a al CTM. 

Clientes 

Los clientes de Atsugui MeXicana son empresas 
automotrices muy importantes en nuestro país 
siendo básicamente las productoras de motores 
Entre ellas destacan Nlssan MeXicana la cual 
absorbe el 55% de la prodUCCión de la planta. 
General Motors y Chrysler, ocupan los dos 
sigUientes lugares, y ¿xporta a Nlssan EU (planta 

REi ~rRUCTURACION PRODUCTIvA y rERRITORIAI 

Smlrna) y a UnlSla Jec·s en Japon ASlsm.smo. 
con Ford comenzó negociacIOnes a partlf de JuniO 
de 1997 A todos ellos se les vende equipo 
original Para este año se pretende realizar una 
inverSión aprOXimada de 7 millones de dólares 
para ampliar y adqUirir nuevas líneas de 
prodUCCión, con el objeto de prodUCir para Nlssan 
y Ford en Estados Unidos En cuanto a las 
exportaciones el mercado prinCipal de AtsugUl es 
Centro y Sudamérica, así como EU 

Cuentan con un programa de garanlfa 
de sus productos que mcluye una garantia de 4 a 
5 años o bien de 150 mil kilómetros Su prrnclpal 
competidor es Federal Mogul, establecida en 
Puebla 

Proveedores 

la maleria prima fundamental es el aluminiO y, en 
menor medida zinc y magnesio la empresa 
naCional que le provee de este es MAESA. se 
encuentra en 5altillo, CoahUlla El producto es 
espeCificado dadas las características del mismo 
Su denominación es aluminio liga 380 los otros 
IIpOS de alumlOlOS espeCiales son importados Con 
sus proveedores aplicada el sistema de calidad 
CEP 

7.2.4 Los proveedores nacionales 

En la zona de Toluca, la mayoría de las 
empresas de autopartes de capital naCional 

están integradas a las redes de proveduría de la 
industria automotriz como proveedoras de 
segundo nivel Entre ellas destacan los tres casos 
que se presentan a continuación 

7.2.4.1 Manufactura de Cigüeñales de México 

Manufacturera de Cigüeñales de Mexico. SA 
de CV (Maclme)() es una empresa que 

maqUina cigueñales a pedido de otras empresas 
automotrices Instalada en Tenango del Valle, 
surgió como empresa paraestatal en 1979 y para 
1989 fue deSincorporada, siendo adquirida por el 
GRUPO MINA, de capital 100% mexicano. 

En el caso de esta empresa, como de 
las actIVidades genéricas de la rama a la que 
pertenece, tamblen es escasa la Inlormaclon 
dlspomble For ¡o que el dtJ::;arrollo de este 
capitulo obliga a darle una estructura diferente a 
los anteriores Tratando de comparar la situaCión 
que presentaba en 1983 con la de 1993 y 1997, 
momentos para los cuales se contó con la 
Información 

Para el primer año ta fuente es una 
investigación realizada por (VAZGUEZ 1993). y 

----------
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para los demás un cuestionario aplicado en 1993 
y 1997 

La situación en 1983 

Para e~d lecha MAl..l/V,t::::A era 
para estatal y sus principales 
VEHICUlOS AUTOMOTORES 

und t:lllplt~:'d 

chentes eran 
MEXICANOS 

(VAM), desaparecida a mediados de los ochenta, 
CHRYSlER y NISSAN Por las características del 
producto que se maquina, que eXige cubrir 
especificaCiones particulares del demandante, el 
proceso productivo esta organizado por lineas 
Independientes entre si 

El primer cliente de MACIMEX fue 
VAM, para esa fecha empresa con participación 
estatal. En este sentido, la creación de MACIMEX 
y la relaCión con VAM responde a una politlca de 
integración nacional de la industria automotriz 
desarrollada por el gobIerno 

• Las lineas de producción 

• VAM 

No obstante haber iniciado operaciones en 1979, 
la primera linea de producción fue la de VAM, en 
enero de 1980, pero logró alcanzar una 
producción estable hasta 1982 Para arrancar, 
MACIMEX adqumó maqUinaria usada a una 
fábrica de EU, la cual mandó téCniCOS para 
asesorar, estos técnicos solo hablaban Inglés y 
los obreros mexicanos solo español, lo que 
dificultó la asimilación de la tecnologia 

Cuando se iniCia la ptoducclón estable, 
también lo hace la crisis. propiciando la redUCCIón 
de la producción en la linea y el despido de 
trabajadores, que después fueron recontratados 

• Chrysler 

Esta linea empezó a funCionar en 1982, en el 
mismo año se Instaló otra planta de MACIMEX en 
Ramos Arlzpe, CoahUlla, para prodUCir 
únrcamente clgueñales para motores de 4 cc de 
la CHRY8lER, y el 80% de la prodUCCión para 
exportación a EU, pero ya Integrados en el motor 
producido en la planta CHRYSlER de 8altlllo. 
los cuales eran envlado~ a su vez a la 
ensambladora de autos de CHRYSlER en 
Toluca 

la planta de Tenan90 produce 
clgueñales para motores de 6 y 8 cc prodUCidos 
por la planta CHRYSLER de To/uca y enVIadOS 
postenormpnlp a la planta ensamblildcra de 

------

REES TRI..; ,- Tt.lRACiJJ\' PROC.;(: TI v'A ',' Ti Rr." TOmAL 

camiones de CHRYSlER en el OF MACIMEX se 
conv,rtló en el untCO proveedor de clgueñales de 
CHRYSlER MEXICO 

En Tenango. es la linea que ocupa la 
mayor cantidad de operadores, trabajandO tres 
turnos, y durante la criSIS de 1982 no disminUyó 
:'1.1:' ",uTurIU:Ilt:::. A"Tt< td:' -:-a-:til;, .:kt pn:v.:cctor ne
la materia prima. esta se abastecla de la 
CENTRAL FOUNORING en OetrOlt por 
Intertnedlación de CHRYSLER MEXICO 

• Nissan 

Esta linea arrancó a finales de 1982 Para tal 
efecto NISSAN cedió la maquinaria de desbaste, 
casI la mitad del proceso, Imponiéndole a 
MACIMEX un programa de prodUCCIón. que SI 

cumplia en cal:d¡¡d como en volumen, le dada el 
resto de la maqulnana de la línea y firmarían un 
contrato 

De MACIMEX se enVió personal a la 
planta de NI8SAN en Cuernavaca, para que la 
prodUCCión se llevara con el mismo slstem¡¡ de 
NISSAN Esta empresa manda la matena prima y 
la maquinaria, que es de tecnología Japonesa de 
control numérICO Con esto, durante 1983 se 
alcanzaron Incrementos substanCIales de la 
prodUCCión, unas mil piezas en febrero y marzo, 
2,100 en abril y mayo y 5,100 en JuniO con dos 
turnos 

El sIstema de :rabaJo es diferente al de 
las otras dos líneas Se basa en la 
responsabilidad de cada operador para mantener 
en buen estado las máqUinas y para prodUCir con 
calidad y efiCienCia, preSCindiendo del Inspector 
de control de calidad. del herramentero y del 
supervisor 

La mano de obra 

Son notonas las dlferenc as de la mano de obra 
utilizada en la empresa los trabajadores de 
confianza son reclutados en Toluca, Incenllvados 
por mejores salanos y puestos mas elevados, 
para hacerles atractivo desplazarse hasta 
Tenango los trabajadores smdlcahzados 
prov:enen prinCipalmente de la cabecera y otras 
loca' dades del munlCrplO 

Los trabajadOreS smdlcallzados 
presentan fuertes raices agricolas y sus salarlOS. 
que conSIderan baJO, se combinan con ros de 
otros miembros de la !amlha, por lo QUÚ su 
permanencia en la empresa es de .:scasa 
durac'ón. conSiderándola como un peflodo para 
adql.Nlr experienCia y as poder obtener mejores 
Ingre;¡,os en otras fábricas 
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La situación en 1993 

Para esta fecha, la empresa forma parte del 
GRUPO MINA. de capital nacional y dedicado 
prinCipalmente a actividades textiles ASimismo. 
se evidenCias algunos cambios en las fincas de 
producción y en la administración de la mano de 
obra 

• Las líneas de producción 

La línea de produCCión de VAM, ante la 
desapariCión de esta empresa, es adaptada para 
maquinar cigueñales para MOTORES PERKINS 
(MP), siguiendo la producción para CHRYSLER y 
NISSAN 

CHRYSLER absorbe el 60% de la 
producción, 6 y 8 cc, NISSAN el 25%, 4 cc en V y 
L, Y MP el 15% restante Las diferenCias entre 
estas lineas se refuerza la maquinaria de la de 
MP prácticamente es la misma desde 1979, a la 
de CHRYSLER se mcorporaron nuevas maqulnas 
mecánicas, y a la de NISSAN se renovaron las 
máquinas de control numénco y se introdujeron 
centros de manufactura 

Esta situación se relaciona con la 
rapidez: con que s10 realizan los cambios de 
productos. que varian de 72 hrs en la de MP a 
casi inmediatamente en la de Nissan Para la 
primera se requiere ajustar herramientas, en lanto 
que para la segunda se introducen tarjetas 
programadas 

También esto se refleja en la demanda 
de trabajo por linea la de NISSAN, que es la 
más avanzada tecnológicamente. solo requiere 
de 28 obreros en los dos turnos. mientras que en 
las otras dos lineas se distribuyen los 70 obreros 
restantes 

HaCia t993 MACIMEX estaba 
negociando con MERCEDES BENZ MEXICO la 
POSlbitidad de maqulnarles los clguenales que 
demanda 

• La mano de obra 

El personal ocupado en ia empresa se ha venido 
reduciendo Para 1990 daba empleo a 360 
personas, para 1991 a 370, para 1992 a 294 y 
para 1993 a 187 personas Para ~se último año la 
distnbución del personal era de la manera 
Siguiente 98 obreros y 89 administrativos, 
mantenimiento y control de calidad 100% de 
planta: 177 Slndicalrzados y solo 10 de confianza, 
176 hombres y 11 mujeres 

El 60% del personal es originario de la 
cabecera y locahdades cercanas el 39% proviene 
de Toluca y solo el 1% del OF 

El personal srndICi:l:,Zdd.) estd 
Integlado a la Sccclon 12 de la CTM 

Desde 1987 la empresa ha tenido una 
política tendiente a alcanzar el control total oc 
calidad Imclalmente por mediO de cur50S como 
"Conocimiento del producto" que se Imparte 
regularmente hasta la fecha y "Control estadistlco 
del proceso" Desde 1990 se aplica el de 
"Conclentlzaclón de la excelenCia". "Instrumentos 
de medlcrón" y para supervisores, 
"Administración de la mejora continua" 

En 1987 se Intentó introdUCir los 
"círculos de calidad" pero no funCIOnaron y 
fueron retomados en 1 990 baJO el concepto de 
"comités de trabaJO" 

A la fecha la organización del trabajO 
esta Integrada en el Programa SOL (Segundad, 
Orden, limpieza), que es una forma híbrida del 
esquema de "CinCO Eses" operado por NISSAN 

A pesar que la empresa plantea que la 
totalrdad de la empresa opera baJO el esquema de 
"Justo a tiempo", se notan diferenCias emre las 
lineas de prodUCCión. aproximándose más a él la 
línea de NISSAN 

las relaCIOnes Industnales que se 
establecen entre empresa y trabajadores 
practlcamente es directo, no obstante que los 
trabajadores srndlcalizados están rntegrados a la 
Sección 12 de la CTM. buena parte de las 
deCISiones se negocran entre ellos Por ejemplo, 
ante el retroceso del mercado. acordaron 
pnvlleglar los días de descanso Sin retribUCión al 
despido masivo de personal 

• La innovación tecnológica 

Tanto la rntroducción de nuevos produclos como 
de la maqumarra y eqUIpo depende de los 
requerunlentos de las empresas a qUienes 
produce, e Incluso ellas partiCipan en la asesoría, 
matenal prima, maqumana y equipo y cursos oe 
capaCitaCión Por lo Que es relatlvi:lmente escaso 
el margen de maniobra de la empresél 

No obstante. SI ha actuado hacl3 una 
drreccrón Que permita mejorar la calidad, 
Intentando generalizar los casos eXitosos sobre 
todo los plovenlente~ de su relaCión con 
NISSAN ASimismo, tiene un convenio con el 
ITESM.Toluca para desarrollar tecnlcas para la 
mayor dureza de lOS ma!enales 

La situación en 1997 

Manufactura de Cigüeñales de MéXICO 5 A de 
e v es una empresa de capital tOODA> me\lcano 
Instalada en Tenango del Valle 30 kllórne¡ros al 
sur de Toluca. y lorma parte del Grupo IN;:OM:N 
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desde 1988, uno de sus Integrantes es el"Grupo 
Industna! Mina. del cual depende directamente 
También cuenta con otra planta localizada en 
GómeZ Palacio, Coa hUila, desde 1985 

Produce clguenales para motores 
automotrices de olerro modular o de acero forjado 
en V y en L con peso que varia de 16 a 60 k9S
Ha Iniciado recientemente un proceso de 
diversificación de productos, como árboles de 
levas, volantes, bielas y flechas balancines 

Maclmex iniCiÓ operaciones en 1980, 
teniendo como objetivo fundamental la sustitución 
de importaciones mediante la fabricaCión de 
productos de calidad que pudieran competir en el 
mercado internaCionaL A partir de 1982, se IniCia 
la venta con programas maSIvos de exportaCión, 
los cuales hasta la fecha se han seguido 
incrementando Actualmente, es considerado 
como el fabricante independiente de cigüeñales 
más grande del mundo 

Producción 

Macimex, opera con dos plantas en Tenango del 
Valle y Ramos Arizpe, contando ambas con 
modernas instalaciones y una capaCidad de 
prodUCCión anual de 490,000 a 580,000 
clgüenales La primera se desarrolla sobre una 
superfiCie total de 140,000 m' de terreno, de lOS 
cuales 35,000 m2 están constrUidos Mientras que 
la segunda tiene una extenSión de 50 mil metros 
cuadrados y cuenta con sistema de transporte y 
descarga de auto partes así como sistemas aéreos 
de transporte de materias primas y extracción de 
residuos sólidos (rebabas) Esta planta produce 
cigüenales para Ch¡ysler de 4 CIlindros en sus 
versiones de 2.2, 2.3 Y 24. Dedica el 80% para 
exportación" Además produce para motores 
marinos yagrlcolas 

Los cigüeñales prodUCidos en la 
planta de Tenango se destinan a la exportación 
Indirecta aproximadamente un 75%, mismos que 
son ensamblados en motores de cuatro, seis y 
ocho Cilindros. 

El objetiVO es la prodUCCión de 
cigüeñales con alto grado de precISión por mediO 
del uso de tecnología robaliza da y mecánica 

Es por eso que tienen máqulnas
herramientas instaladas para la prOdUCCión de 
clgOei'iales, donde se pueden maqumar piezas 
que van de 16 a 60 Kgs de peso de 12 a 25 
Cms de volteo y de 30 a 90 Cms de longitud 

Cuenta con la certificación de calidad 
ISO 9000 Y as 9000, desde septiembre de 1996 y 
Certificados de Chrysler, GM y Ford 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL .- -

- Proceso productivo 

El proceso productIVO general de los clgueñales 
consta de cmco fases 

1 Forjado del melal- se calienta a 
grado moldeable 

2 FJJ.Ildtc¡.6n s.e. calJl'..nta_a o/~rln 
de ebulliCión y vaCiado 

3 Se vierte el metal en los moldes 
4 Maqujnado de motores 
5 Control de calidad 

En el caso de Macllliex, el proceso consta de las 
sigUientes fases 

1 Control de calidad de la matena 
prima (cigüeñales fundidos) 

2 Maqumado de Cigüeñales 
3 Control de calidad del producto 

El proceso productivo en la linea se trabaja en 
forma de U destacando los procesos de limpiado 
(2 personas, control numéflco 2 personas, lavado 
2 personas, lijado 2 personas, limpieza 1persona y 
precisión 1persona en cada linea eXiste un 
supervisor que controla la supervisión del proceso 

Dada la alta espeCificidad del producto. 
cuenta con maqumarla especializada en las fases 
de contrel de calidad (de la materia prima y del 
producto terminado) como para el proceso de 
maqumado 

Para el cumplimiento de estas 
espeCIficaciones, en el caso del control de calidad 
se dispone de equipo especializado de mediCión y 
verificaCión, tales como. 

'" Cordax tridimenSIOnal 
'" Comparador óptico 
'" Graficador de redondez 
'" Mlcroacabado de supelflcles 
'" Ultrasonido 
'" Microscopio metalográfico 
'" Magnaflux 
'" MáqUina universal de tenSión 
'" Laboratono quimlco metalúrgiCO 

Para el caso del proceso de maquinado, cuenta 
con maqulnafla CAD entre las marcas de 
maqutnana son Okuma. Schenck Turner. 
Achmtest MaqUinaria de tecnologja avanzada. 
como maquinana de cortado tercera dimenSión, 
comparadores óptiCOS. graflcadores de redondel, 
micro acabado de superfiCIe m!Crosco¡:;110 
metalográfico. máquma de torSión, espectómetros 
megaplus (para verificar las caracterisllcas de los 
metales) 

La filosofía es el logre de la excelenCIa 
a través de la mejora :ontmua Donde, la mejora 
continua se logm por mediO de la resolUCIón de 
los problemas por parte de los grupos de trabajO 
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EXisten grupos de trabajo con el fm de soluClonal 
problemas especificas y dlSITllnUlr flesgo~ 

La empresa está organizado en Una 
DireCCión General y Cuatro Gerencias 
Manufactura, Proyectos y 05-9000, Cootralofla y 
AdmlOlstratlva La Gerencia de Manufactura esta 
diVIdida en tres Jefaturas Aseguramiento Total de 
Calidad, Ingenleria y Mantenimiento Cuenta con 
3-4 espeCialistas en maqUinaria, un espeCialista 
en proceso, un ingeniero Industrial (layout), uno 
en planeaclón y desc.rrol1o (calibrador) y uno en 
diseño de maqumaria (herramentales) 

Usa equipo ecológico para el control de 
humos yaguas residuales, al prinCipiO cuando se 
mstaló era una empresa paraestatal en 1 985 

- Empleo 

Da ocupaCión a 457 personas. de las cuales 110 
son empleadas no smdicallzados 'l 347 son 
trabajadores sindlcalizados En su gran mayoria 
provenientes de localidades rurales próximas a la 
planta 

El perfil de! operarla es el que tenga 
habilidades numencas que apruebe un examen 
médico y psicométrico, de velOCidad y exactitud, y 
de habilidades numéncas, posteriormente se tiene 
3 meses en prueba Probecat es l..n conveniO 
entre el ayuntamiento y las empresas el cual 
selecciona personal 10 capaCita y canaliza a la 
empresa que lo reqUIera de acuerdo a su 
desempeño tomando en cuenta sus aptitudes y su 
conducta, por otro lado la empresa o~rece cursos 
de capacitación para cada puesto, y cuenta con 
una plantilla de instructores internos y externo y 
que estan incorporados a la linea En el trabajo se 
evalúa el desempeño con mdlcadores de actitud 
conducta y capacitación 

La em~resa ofrece categor,as 
salariales. Los smdlcalizados tienen Jn contra:o 
colectivo, de trabajo ademas cuentan con 10 
niveles ocho de ellos son norma es uno Ge 
entrenamiento y uno especial 

- Clientes 

Le produce a Mercedes Benz cuya prodUCCión va 
destinada a Pull, India. a Chrysler e"l Toluca v 
también se destma la planta de Trento'" en E U ;. a 
Nissan que actualmente ha empezado a forlar :. a 
fabricar sus propIOS clgueñales Tzm: e~ son s~s 
clientes Cummlns v6, Nlssan .; L ei 8:~", lo pro\l~~ 
Maclmex y el 20% Nlssan, Cuernavaca Macunex 
no cuenta con eqlllpo de transporte P'0010, por O 
que el cliente lo manda y lo recoge 

Nl l S mue luRACION PRüDUCT"lA y T~Rr~lr()J-.lIA: 

El proceso de elaboración IO!Cla df'sde 
el mOIllt'nto el\ que se manda el proyecto y el 
diseño hasta la elaboración fmal del clgueñal 
tiempo en el cual transcurren de 18 a 24 meses 
Un elemplo es Mercedes Benz la cual tarda en 
entregar 3 meses los requeflmlentos del proyecto 
del clgueñal SI eXiste una modificación en el 
diseño lo deben de hacer antiCipadamente ya que 
tardan en entregar aprOXimadamente 3 meses los 
nuevos requerimientos del clgueñal 
La producción según cliente y tipo de motor es 
Chrysler 8 v y 61 Y 4c1, Nlssan 41, Motores Perkms 
4 en linea y 6 en linea, Cummms 6 en I y 8v. GM 
41 Y MB 61, se producen 28 modelos de 
cigüeñales Por otra parte, se producen otros 
cigüeñales de calidad internacional entre los 
cuales destacan para Allied Slgnal El mayor 
número de los clglienales prodUCidos se destman 
a la apllcaclón vehicular, Sin embargo, también se 
usan en motores mdustflales, mannos yagricolas 

Maclmex cuenta con tecnologia propia 
de punta su sistema de trabajo esta en funCión de 
diseños y proyectos ya que el cJiente le fija las 
normas en cuanto a la elaboraCión del producto 

- Proveedores 

Las materias pnmas usarlas son' fundiCión de 
hierro modular y acero forjado Esta matena prima 
es proporCionada directamente por los clientes 

7.2.4.2 Arneses Eléctricos 

Arneses Eléctricos, SA de CV es una empresa 
productora de arneses automotrices de capital 

100% mexicano Cuenta con una planta ubicada 
en la zona urbana de Toluca desde 1988 

Desde 1990 ha instaurado un programa 
de calidad que está expresado de la manera 
sigUiente 

La politlca de la empresa conSiste en operar 
su planta manufacturando productos que 
cumplan con las espeCificaCiones en un 
precIO compellllvo y satisfaCCIón del cliente 
Checar y controlar nuestros procedimientos 
de calidad y participar en la planeaclón y 
diseño de nuestros produc:os 
Lograr la partiCipación permanente de todo el 
personal en mejoras contlOuas de las 
empresas por mediO de programas de 
capaCitaCión y entrenamiento 

Sus prinCipales proyectos son 
1 Lograr certificación 089000 
2 Capacitar a todos los niveles 
3 Lograr que el 80% de la prodUCCión sea d~ 

e~portaclÓfl 
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4 Automatizar las operaciones encaminadas a 
Incrementar la eficiencia y amphar la 
capaCidad Instalada 

5 Lograr cefO defectos 
6 llegar al ano 2000 siendo la empresa 

arnesera mexicana No 1 en exportación al 

Proceso productivo 

El proceso se realiza en tres areas de trabajO 
inyección, escobillado de puntas y ensamblado de 
arneses Aplica el CEP en todas las fases del 
proceso, el cual es computanzado en la fase de 
ensamblado La muestra es cada hora o cada 5 a 
10 piezas 

Fase del proceso Maquinaria y Personal 
Volumen de 
prodUCCión diario 

lA InyeCCión de 4 Inyectores 6h 
piezas plásticas mecániCOS EPW 

con capacidad 
para 5 mil piezas 
diarias Produce 
capuchones. 
conectores. etc 

lB EscobilladO de 2 cortadoras 12-15m 
cables Komax 

(capaCidad 35 mil 
piezas. corte 15 
mil) 

2 Troquelado Punta lermmal de 12m 
los cables 

3 Estaflado 1 crisol 12m 
4 Ensamblado Bm 

Mantenimiento Maquinaria y 5h 
mobiliariO 

Trabajo 
Emplea a 137 personas. de las cuales entre el 85 
al 90% son mUJeres. debido a la habilidad manual 
que requiere el proceso productiVO de arneses 

Clientes 

Produce 80 tipOS diferentes de arneses Su primer 
y principal cliente es Robert Bosch y en segunda 
instancia Hella los clientes proporcionan un 
programa men::.ual de producción. El cliente cotiza 
y liCita Su principal competidor es ITI, localizado 
en San LUIS Potosi Su capaCidad competitiva 
conSiste en la calidad del trabajO y el tiempo de 
entrega los clientes se concretaron via contactos 
personales y el cumplimiento de los requIsitos que 
le estableCieron a AESA De manera Indlfecta 
produce para Chrysler y MB 

RLr:., 7RüCTuRACIOl'¡ PROOUCílVA " TERR,-ORIAi. 

Productos Arneses pard Ame::.!:"s 
moto/es de 
Cristales 

Clientes Robert Boseh Hella 
Locahzaclon Toluca Tlalnepdnll3 
Volumen entrega 3000 diariOS 
Tiempo entrega DiariO QUIncenal 

Proveedores 

Los clientes proponen a los proveedores y 
ellos los definen en acuerdo con los clientes. 

Materia pnma Proveedor Locanzaclón 
Cable aulomotflz Condumex Qut',etafO 
Cable automotriz Clrcult ConlJols Co EU 
Cable automotriz Manga Textil Canilda 
Cable automotflz El Paso Wne EU 
Compuesto pvc Elcsa 
Hule lermoplastlco Santo Prene EU 
Pol:propileno IndelPfo EU 
Nylon Hoeschl-Celanese Ocoltan. Jal 
PlásllCo de Glrsa 
estlreno 

7.2.4.3 Motores Perkins 

MOTORES PERKINS. SA (MP) es una 
empresa dedicada a la fabricaCión 

adqUiSICión y venta de motores d,¿.sel 
refaCCiones, de capital predommantemente 
naCIOnal e Instalada en Toluca Sus prinCipales 
características son la dependenCia lecnolog:ca de 
los motores que fabrica, el tranSito de empresa 
paraestalal a privada y la situaCión critica que 
actualmente atraviesa 

La diSpOSICión de mformaclOr SObre 
esta empresa. a diferenCia de las dos anteriores 
es escasa No obstante se pretenderá segl,lf en la 
medida de lo pOSIble ta estructura de esas 

Antecedentes 

MP inICIa operaCiones en el paíS ~n 1966 .:omo 
Integrar.te del GRUPO DIESEL NACIONAL 
(OINA), con partiCipaCión mayofltaflaf'lente 
pÚblica y prodUCiendo motores con tecnologla de 
PERKINS ENGINES Actualmente continúan 
produciéndose motores PERKINS pero la 
empresa pasó a ser propiedad en su mayor¡i! de 
los proplo~ trabajadores A partlf de esto resulta 
eVidente que sus prinCipales anteceden:es a 
tratar son su SituaCIón tecnológIca y de capl:dl 
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• Perkins Engines Ud. 

Perkins Engines Ud, (PE) es una empresa de 
capital británica que ocupa una de las principales 
posiciones a nivel mundial en la producción de 
motores para uso automotor, industrial, maritimo 
'f agrlcola. Surge en 1936 'f para 1981 sus 
productos se distribulan en 124 paises 
(MOTORES PERKINS· 1981). 

Desde los orlgenes de MP esta 
empresa ha tenido la exclusividad de la 
tecnologla de los motores, asl como una 
participación en el capital social de la misma que 
asciende al 18.8% del total (MEXICO 
AUTOMOTRIZ, 262, 30 marzo 1989). Hasta la 
fecha esta empresa pretende incrementar su 
participación accionarla en MP 

• Grupo Diesel Nacional 

Grupo DieseJ Nacional (DINA) era originalmente 
la respuesta gubernamental al proceso de 
integración nacional de la industria automotriZ 
desarrollado desde la década de los sesenta 
Como producto, de la crisis económica de los 
ochenta y el cambio de estrategia de la politlca 
publica tendiente hacia la reprivatización y por 
lanto desincorporaci6n de empresas 

En el caso específico de MP, esta 
empresa se constituyó en 1966 como Integrante 
de DINA, con la participación mayoritaria del 
gobierno mexicano, conjuntamente con MASSEY 
FERGUSON NETHERLAND, CHRYSLER 
(entonces FABRICAS AUTOMEX) y un grupo de 
accionistas particulares (MOTORES PERKINS 
1981) 

En juOlo de 1980, MP introdujo al piSO 
de remates de la Bolsa Mexicana de Valores un 
millón 20 mil acciones, con valor de 86.7 MDP, 
entraron ayer al piso de remates de la Bolsa 
Mexicana de Valores en forma de aCCiones 
nominativas y al portador. Dicho movimiento 
representa la tercera oferta pública que pone a 
disposición MP en el presente año con la 
finalidad de financiar sus proyectos de 
expansión. El monto total de las acciones 
puestas a consideración del público representa el 
13.5% del capital social de la misma. Las 
612,162 acciones comunes nommativas podrán 
ser adquiridas por personas fisicas y morales de 
nacionalidad mexicana, mientras que las 4U7,838 
comunes al portador pueden ser compradas por 
extranjeros pero deberán ser convertidas a 
nominativas, señaló la misma 80lsa de Valores 
en un comunicado (UNO MAS UNO, 20 junio 
1980) 

En el Diana Oficlal de la Federación 
del 3 de noviembre de 1988, se publica la puesta 
para la venta de DIESEL NACIONAL, Integrado 

REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL . ._-

por MOTORES PERKINS, OINA AUTOBUSES, 
DINA MOTORES. MOTO DIESEL NACIONAL Y 
PLASTlCOS AUTOMOTRICES DINA 
(COMERCIO EXTERIOR, enero 1989) 

El 17 de marzo de 1989 se SUSCribió la 
operación de compraventa de MP, donde el 
7968% de la capilar propiedad del Estado fue 
adqUirido por el personal de la propia empresa 
Tras pertenecer 16 años al sector público, desde 
el 1 de septiembre de 1973. El 18,8% de las 
aCCIones en poder de PERKINS ENGINES y el 
1 52% restante esta' manejado a través de la 
Bolsa Mexicana de Valores El gobIerno federal 
tomó la decisión a finales de 1987 de 
desmcorporar algunas enhdades para estatales. 
entre ellas al GRUPO DIESEL NACIONAL -al 
cual pertenece MP., se llevo' El cabo una 
liCitaCión pública en Julio-agosto de 1988 para la 
venta de MP, mteresados el GRUPO IGSA, 
PERKINS ENGINES Y FAMSA entre otros 
(MEXICO AUTOMOTRIZ, núm 262, 30 marzo 
1989) 

Desarrollo de la empresa 

MP construyó en nOViembre de 1976 su planta 
en la Ciudad de Toluca (UNO MAS UNO, 26 JuniO 
1987) Para 1981 la prodUCCión de la planta era 
de 38 mil motores al año, representando el 
primer lugar en capaCidad nacmnal En 1967. 
primer año de operaciones de la empresa, se 
vendieron 2,748 motores Econodlesel Perkms 
(EP) para 1973 se logró la Cifra de 8,724, en 
1980 cuando ya operaba la planta de Toluca, 
aumentó a 34 mil Hasta 1981 la empresa habia 
prodUCido 185 mil motores. y tenia proyectado 
mcrementar la prodUCCión para 1985 a 72 mil 
Unidades al año, para lo cual el Consejo de 
Admlnlstraci6n aprobó inversiones por más de 
mílMOP 

Para 1981, la penetración de la 
empresa en el mercado naCional era de 60% de 
los motores de vehículo~ comefC'ales, 82% de 
las compresoras, 40% de los generadores 
mÓVIles de energia eléctflca, 76% de los equipos 
para movimiento de tierra. y 55% de los equipos 
de IT'lnejo de mateflaJes 

Sus ventas en 1967 fueron de 49 
MDP en 1979 de 2,058 MDP. en 1980 de 3,300 
MDP (MOTORES PERKJNS, 1981) 

Para 1987, léI empresa tiene una 
capaCidad instalada de 50 mil motores al año, 
teniendo planes para incrementarla a 90 mil 
Desde su origen hasta esa fecha na producido 
más de 280 motores, los cuales tienen un 
conlenldo nacional del 81% Sus productos son 
dlslnbuldos nacionalmente desde 38 puntos y 
exponados a 18 paises (UNO MAS UNO, 26 
JUruo 1987) 
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Para el pnfller semestre de 1990 a un 
afio después de su deslncoporaclón, la sItuaCIón 
finanCiera de MP se detenora Las ventas 
alcanzadas fueron de 83,879 MOP, 087% 
menores en terminas reales al mIsmo penada del 
ano dOltll ;1)1, Ut:"',Jú ~.-, srcm T:":~:rl;,: 3- ~\~ 1" 

industria automotnz, su pnncipal demandante, 
tuvo un retroceso durante los dos pnmeros 
meses de 14% mIentras que en 1989 crecIera 
en 12.7%; la participacI6n de los costos/ventas 
se Incrementó 2% pasandO al 88%, el margen de 
operación se redujo 2%, pasando del 8 al 6%. la 
utilidad neta fue de 3,423 MDP, representando 
una caída real del 18 3%; las exportacIones 
fueron por 15,161 MOP, representando et17 3% 
de su producción, siendo sus principales 
productos exportadOS los motores diesel de 4 y 6 
cc asi' como refacciones, que se destinaron a 
mercados como Guatemala, Honduras, Panama', 
Venezuela, Peru, Cuba y España, los egresos de 
divisas fueron de 28,238 MDP, de los cuales el 
172% fue por aSIstencia técnica y asesorla del 
extenor, el 8.1% por pago de intereses y el 
747% por pago de documentos: por tanlo, 
presento' un déficit de balanza comerCIal de 
13,077 MOD, los activos eran de 170, 1:l5 MDP, 
99% menos en términos reales al afio antenor, 
para el cual se hablan incrementado en 7 5%. los 
pasIvos ascendieron a 170,725 MOP, 1 6% 
menos que el año anterior. en el cual habían 
ascendIdo 34 7%, las deudas estaban 
estructuradas por 40% en moneda naCional y 
60% en extranjeras, y 61% a corto plazo y 39% a 
largo plazo (FINANCIERO, 14 agosto 1990) 

Esta situación, a mediados de 1992, 
tuvo como expresión situaciones de tensión en 
las relaciones obrero-patronales El delegado del 
sindicato de trabajadores de la empresa MP en 
Toluca, Alberto Rábago Camacho, mamfestó que 
no existe intención de los obreros de emplazar a 
huelga próximamente Cuestionado sobre la 
pOSibilidad de que el Sindicato emplace a huelga 
en la planta dI:! la capital mexlquense. el 
delegado sindical manifestó a EL FINANCIERO 
que "solo son rumores sm fundamento", ya que a 
principios del afio se reviso' el contrato colectiVO 
de trabajO y se llegó a un acuerdo satlsfactono, 
tanto para los trabajadores como para la 
empresa Mrmó que la prodUCCión conllnua 
realizándose con los niveles cotidianos, y existe 
calma en el ambiente de trabaJO, por lo que no se 
prevé ninguna huelga en la industria, ya que 
sera hasta el próximo año cuando se revise el 
contrato colectivo que actualmente rige las 
CondiCIones laborales (FINANCIERO, 28 Julio 
19921 

En abnl de 1993 se anunció que en el 
próxImo mes de agosto, Motores Perklns 
empezará a SUrtll a DI NA y a CHRYSlER 
nuevos motores que cumplirán con la norma 
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ecológIca EPA·94 Se tralará de los modelos 
Phaser SE:!le 500 y el DM 600, 1111$1110S que 
contarán con un SIstema de myeccrón electrónica 
de combustible y convertidores catalítICOS, tal y 
como lo estan soliCitando las autorIdades de la 
SEDESOlLFINANCIERO, 12 abril 1993) 

Para pnnclplOS de 19Y4, Ale¡andrc.. 
Samano. director comerCial de MP. planteaba 
una situación optimista sobre el futuro de la 
empresa Para 1993, las ventas fueron de 180 
mil NP en el mercado Interno (5,680 motores. y 
76,961 NP en refaCCIOnes), mllmtras Que en 
1992 fueron de 173,197 (4,277 motores y 
103.600 NP en refaCCiones), y para 1994 se tiene 
proyectado vender 6,500 motores Estas 
estimaCiones se sustenlan en el allo consumo dI! 
motores por parte de CHRYSLER que 
representó 60% de la prodUCCión de MP en 1993. 
prinCipalmente motores de 6 ce para su camión 
ctase 7 SIDENA productora de IraclocamlOnes 
acaparó el 13% de la prodUCCIón de MP DINA 
adqUirIó el 8% principalmente motores de 4 cc y 
la red de distribuidores demandó el 16~,o de la 
prodUCCIón de motores y el 86% de las 
refaCCiones Las exportaciones en 1993 
alcanzaron Cilfca de 1 MOD. 1 C% de las ventas 
totales, y se destinaron a Panama. Guatemala 
Argentina. Honduras, El Salvador y Argenhna 
Desde su origen en 1966 y hasta la fecl'd MP ha 
prOdUCIdo 350 mil molores En est'ncla la 
prodUCCIón se enfoca a los 4 y 6 ce en 25 
modelos dIferentes, destacando los de G cc con 
70% de la prOducción lotal, y ambos productos 
cumplen con la norma EPA 91 Y 93. pero a p3l1,' 
de febrero se ofrecera' el motor EPA 94 
Actualmente la planta laboral es de 303 
empleado~. Cifra inferior a los 427 del año 
pasado, qUienes desde agoslo ya ensamblan en 
Mexlco tos motores de importaCIón qLle venjan 
de Inglaterra cumpliendo con el 33% de 
mtegraclón naCional Este proceso necesitó de 
una inverSión de casI 2 MOO, debiendo cumplirse 
con el 52% SI se pretende que los productos 
sean conslderados de la reglón norteameJlcana y 
aprovechar los benefiCIOS del TLC E\'sle el 
Interés de lo~ SOCI.1S tecnólogos, PE. por Invertir 
en Mexlco y :asar de 188% de las acc,unes el 

51% como fTlinlmo Lo anterior penmtlfa Invertlf 
los 8 MOO que se requIeren para la reconverslon 
de los procesos. herramental, dISPOSItIvos y 
actualizaciÓn de maqUlnana (FINANCIERO, 7 
febrero 19941 

S¡r. embar90, los eslad:ls finanCIeros 
de 1993 muestran un recrudeCimIento de :a difiCil 
situaCIón de "-'::1 Expresados en terminaS reales 
a NP de 1993 las ventas netas relroc .. JlerOI' 
con respecto a 1992, de 196,437 a 190360 NP 
los costos se IOcrementeron de 1 e ¡ 317 a 
185300 NP :lor tanto. las pérdidas n .. las se 
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Incrementaron de 14,336 a 15,271 NP 
(EXCELSIOR, 21 JUniO 1994 ) 

Características de la empresa 

• Dalos generales 

Capital social 800% capllal nacional, 18,1% 
Perkins Engines, 1 9% Acciones en la Bolsa 
Mexicana de Valores 

Superficie planta de Toluca 15 has 

• Producción 

Para 1993, la empresa producia motores dlesel 
de 4 y 6 cc (30 y 70%, respectIVamente), en 25 
modelos diferentes, y refacciones para motores 
(fundiCión, cabezas de motor, bielas, monoblock, 
coraza, etc,), 

Desde la constitución de la empresa 
en 1967 se logró incrementar las ventas hasta 
(lnales de los ochenta, En 1967 se vendieron 
8,724 motores, en 1980, cuando ya operaba la 
planta de Toluca, 34 r.1il motores; en 1981, 38 m!1 
motores, y en 1987, 50 mil molores La década 
de los noventa ha significado profundos 
retrocesos para la empresa en 1992, 4,277 para 
mercado interno, en 1993, 5680 motores para 
mercado interno 

• Personal ocupado 

Al Igual que el comportamiento de la producción 
a partir de los noventa se nota una marcada 
reducción del personal ocupado En 1981 daba 
empleo a 1,600 trabajadores, en 1990 a 575, en 
1991 a 554, en 1992 a 519, en 1993 a 427, y a 
prinCipios de 1994 a 303 

Para 1993 el personal ocupado estaba 
distribuido de la manera siguiente' 45% obreros y 
55% administrativos, Ingemeros y supervisores 
88% de planta y 12% eventuales, 45% 
slndlcalizados y 55% de confianza; 90% hombres 
y 10% mujeres, El 40% proViene de Toluca, el 
20% de otras localidades de la entidad, el 20% 
de la ciudad de México y el 20% restante de 
otros lugares del país 

• Calificación 

SI bien se demanda que el personal 
productivo a contratar tenga cahficación en 
funCión del puesto que ocuparía La empresa 
ofrece cursos de capaCitaCión como "callaad total 
y aseguramiento de calidad", "control estadístico 
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del proceso", "capaCitación técnica para motores 
Pha!'ier" y "desarrollo de niveles gerencl3!es y 
directivoS", todos excepto el ultimo han sido 
eXitosos 

· Cambio tecnológico 

Como se menCionó el 0nlco SOCIO tecnológico de 
la empresa es PE Esto SOCIO provee la 
tecnología del producto y asesora sobre la 
tecnología del proceso, la cual es adecuada por 
MP en sus propIa planta El princIpal cambIO se 
diO' en 1993 derivado de la IntrodUCCión de un 
nuevo motor, el Phaser 

Por otra parte, la mtroducclón de 
nuevos conceptos de la organización, como 
"Justo a tIempo" ha tenido un alcance mínimo y 
sólo en el area de control de la produccIón, 
donde aun no se ha consolidado 

Resalta el hecho que la partiCipaCión 
de otros agentes SOCiales, como el gobierno o las 
mstltuclones de educación supenor es nulo 
Presentándose como principal IncIdencIa 
gubernamental sobre el proceso productivo la de 
tipO ecológico, a través de la SEDESOL, que 
realiza un control sobre las emlslon~s de gases 

• Clientes 
Sus principales clientes son 

CHRYSLER, motores de 6 CC, y 60% de las 
ventas tola les SIDENA, 13% del tolal. DINA, 
principalmente motores de 4 cc, y 8% del total A 
través de la red de dislr'lbu.dores se canalizo' el 
16% del total de molores y el 86% del total de 
refacciones 

Por reglones, el 60% lo concentra la 
Ciudad de MéxICO, el 21% Hidalgo, 14% el resto 
del país y 5% son exportaciones 

, 
• Proveedores 

Las pnnclpales matenas pnmas que demanda 
MP son material de fundición (monoblocks, 
cabezas de motor. bielas, etc l, y otros 
componentes de motor Los primeros son 
abaslecidos en su totalidad por CIFUNSA, 
ubIcada en 5altlllo, y SIDENA, ubicada en 
Hidalgo, en partes iguales Los componentes 
proviene" del estado de México sobre todo 
Toluca, y de Inglaterra, en un 80%, y el resto de 
otros puntos del país 
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7.3 RELACIONES 
CLIENTE-PROVEEDOR 

En este apartado se analizan las pnnclpale5 
características de 24 empresas aulomotrrces 

n" .. nprml!pn mtproretar la manera que conforman 
las relaciones cltente-proveedor entre SI be trd,d 
de empresa que cubren un fimbllo diverso de esla 
actividad rndustria. tanto en términos de productos 
y tamaños como €n su perro do de establecimiento 
en la zona 

Son 6 las empresas que se Instalaron 
entre los cinCuenta y sesenta, partrcularmente 
ensambladoras. productoras de motores, partes 
eléctricas, de hule y prntura Son empresas que 
originalmente fueron o tuvieron participaCión de 
capItal nacional y actualmente están dominadas 
por capital extranjero (Chrysler, Mercedes Benz, 
Bosch y Herberts) Las excepciones son Perkrns, 
que transitó de ser parae~té:lti:ll a ser 
predomrnantemente de capital nacional, y GM, 
que siempre ha sido de capital estadounidense 

Las empresas establecidas en los 
setenta se ubican pnnclpalmente en la prodUCCión 
de motores y tamblen han sido 
transnaclOnahzadas En la década de los ochenta 
surgen las empresas productoras de partes 
textiles y metálicas En las prrmeras predomina el 
capItal extranjero (total o parCialmente), mientras 
que en las segundas el capital nacional y se trata 
de pequeños establecimientos Durante la 
presenta década sobresalen empresas 
originariamente transnaclonales de partes 
eléctricas y productos de hule, (Cuadro 7 24) 

7.3.1 Transnac;onalización, 
producción y trabajo 

La rndustrra automotrrz en la ZOna se ha 
transnaclonalizando y tranSitado haCia 

productos cada vez más complejos En su gran 
mayoría los estableCimientos han incrementado su 
producción (Cuadro 725) Y empleo (Cuadro 7 26) 
En este sentIdo ante la creciente mtegraclón de la 
economia al mercado rnternaclOnal y la sltuaclOn 
de CriSIS económica Interna, esta rndustrra en la 
zona ha tenido la capaCidad para e)(pandlrse y 
reestructurarse En el caso del empleo, estas 
empresas dieron ocupación durante 1997 a mas 
de 80 mil personas. y los cambios más 
Importantes son mayor Incremento relativo de las 
actiVidades que no son directamente productivas y 
de la femlrtlzaCIÓn de la mano de obra directa En 
el pTtmer sentido, los empleados administrativos 
(que incluyen a directivos, ingenieros, oficrnas y 
supervisores) pasaron del 17 al 18% del tolal 
entre 1993 a 1997, m~entras que las obreras lo 
hiCieron del 10% al 24%. mas que duplicando su 

.'-!I:.t..:::. Tf-?UC 11/RAr/l ¡N PUOUUc TI~·A \ Tt RFr. rUf-.OAL 

numero pa'd este periodo. lO cual se presenta 
sobre todo en Id prodUCCión de panes eleclncas y 
de te)(ttles ASI el trabajO tiende nacla su 
especlalizac.lón dependiendo de Id actiVIdad 
producl!va en partIcular 

Estos cambiOS contrastan con la alta 
I ... ~"" n.o <:Lnrl ..... ;:¡!l7;:¡ ... lón el oredOtnmlQ de las 
centrales obreras srndlcales la escasa 
partiCipaCión de estos organismos en las 
transformaclOnes productIvas La CTM concentra 
a 18 Sindicatos, particularmente en l<ls actiVidades 
de ensamble de automotores, motores. productos 
de hule y partes metáhcas la COCEM COR y 
CTC tienen la titularidad de los restantes 
Sindicatos, y se trata de centrales estatales La 
partiCipaCión Sindical se reduce al segulllllento de 
las prestaciones laborales y, en el caso de la 
incorporación de nuevas maqurnaTlas o fOlmas de 
organrzaclón del trabaja, es a nivel de consulta, 
(Cuadro 7.27) Esta SituaCión ha pOsibilitado un 
gran control Sobre el l'abaJo. dI' I1\dn~rd que 
durante el perrodo no se presentaron en la zona 
conflictos obrero-patronales 

7.3.2. Investigación, calidad y 
producción 

En su gran mayoria. las empresas automotnces 
en la zona priVIlegian las actIVIdades 

productivas y el control de la calidad de las 
mismas. no disponiendo de actiVidades de 
investigación Esta SituaCión es clara Incluso en 
las grandes empresas transnaclOnales y es 
rndlcatNa de la diVISión SOCial del proceso 
productiVO general, segun el cual las la 
investigación y el desarrollo de prODuctos se 
realrza en los centros corpora\lvo,:> y. en 
contrapartida. los centros de prodllcc,,~·' tienen 
poca partiCipaCión y capaCidad pdra rn\estlgar a 
su mterror sobre todo en lo que respe':la a los 
productos Sólo en cuatro empresas e)(lsten 
departamentos de investigación \" desa~'oJ!o las 
cuales son total o parCialmente do:' capital 
extranjero -tres estadounidenses}' una él "mana· 

En el caso de GM. los e~l"dlos se 
realrzan sobre propledade~ de los 111.:o:"les que 
puedan alcanzar las espeCificaciones p," mediO 
de dlstmtas aleaCIOnes y en menor medida 
sobre diseños de piezas muy rart'Cll.,l'es que 
presentan problemas de fabricaCión Ir Jtándose 
de prOductos de baja volumen de producc.on 

En Bosch, el area de mvesl19,lcrón es 
predominantemente de pruebas (fe cahaad Sm 
embargo. cuando se trata de productos de baJO 
volumen se hacen las adecllaclones a los 
patrones báSICOS para cubrrr las t>spec,f ,dClones 
defTl¡:¡nrlado~ por clIentes fundarne"li1mente 
rndlrstrlales 
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En Klrkwood, empresa reCientemente 
instalada que transitó hacia la nacionalización 
accionarla mayoritaria, conservando la marca y 
parte de las acciones del corporativo 
estadounidense, expeflmenta con tecnologia 
propia para la elaboración de una gama amplia de 
colectores eléctricos para las industrias automotriz 
y de electrodomésticos. 

En Gates Rubber, las actividades de 
investigación responden a la variedad de 
propiedades de los plOductos químicos con que 
trabaja y su adecuación a las especificaciones de 
clientes en pequeña escala. 

Herberts, aunque no reporta un 
departamento de investigación y desarrollo debido 
a que las fórmulas básicas corresponden al 
corporativo. Ante las vanaciones ambientales y de 
los materiales donde se aplican las pinturas para 
alcanzar coloracIOnes homogéneas, recurre a 
experimentos y pruebas de calidad en estrecha 
relación con sus clientes automotrices e 
industriales 

Dado que para las empresas 
automotrices se pretende alcanzar productos con 
los mismos niveles de calidad. la participación de 
las empresas en modificaciones de los productos 
es baja en su mayorla, teniendo mayor margen en 
adecuaciones de los procesos, (Cuadro 7.28) 
Esto último es explicable por las diferencias 
productivas entre las matrices y las plantas en 
términos tecnológicos. Sobresalen al respecto la 
producción de automóviles en Mercedes Benz y 
BMW, donde se realizan procesos productivos 
predominantemente manuales a diferencia de las 
plantas alemanas donde la producción es 
automatizada y a gran escala. Incluso en estas 
empresas, las experiencias en el proceso de 
trabajo sirven de referente a los corporativos para 
experimentar10s en otras plantas 

La automatizaCión predominante en es 
heterogénea y responde, en primera instancia a 
los volúmenes de prodUCCión. a la complejidad de 
los productos, como a las exigenCias de calidad 
de las empresas En el primer sentido, contrastan 
los casos señalados de Mercedes Benz y BMW 
con respecto a Chrysler. En el segundo, las 
empresas de motores, salvo los casos de Elnng 
Klinger y Perkins, la primera porque el producto 
son las juntas que con equipo mecánico de corte 
cubren la especificaCión y, en el de Perkins por el 
reducido volumen productivo Maclmex, de capital 
nacional, es un caso especial, ya que la mayoría 
de la maquinaria y la matena prima es 
proporcionada por sus propios clientes. 

En la organización de la producción 
predominan los procesos de trabajO fleXibles y la 
producción justo a tiempo Esta Situación es 
reciente y explicativa porque las empresas que 
participan en las redes son recurrentemente 
preSIOnadas por sus chentes para operar baJO los 
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nuevos conceptos SI bien es mayorltafla la 
relaCión entre automatlzaclón-f1exlblllcad-Justo a 
tiempo. son eVidentes que esta no es estricta, sino 
que mas bien se adecua a las eXigencias de 
volumen y COmplejidad de los productos en 
particular, (Cuadro 7 29) 

La calidad es otro requiSito clave para 
las empresas, para alcanzarla las empresas 
disponen de departamentos de control de calidad 
como la realizaCión de dicho control en las fases 
productivas. AsilTlismo, se observa 4ue muy 
recientemente la gran mayoría de las empresas se 
han orientado haCia lo obtención de certificaciones 
de calidad o, en su caso, la homologaCión de las 
normas. Esto, por ser una exigencia de los 
clientes para formar parte de sus proveedores, 
(Cuadro 7 30) 

7.3.3 La integración regional de la 
proveduria 

N o obstante la importancia y diversidad de las 
actividades automotrices que se reahzan en la 

zona, está poco integrada regIOnalmente En este 
sentido, se presenta una aglomeraCión de 
empresas con escasas relaciones entre si. donde 
los principales núcleos aglutinadores se reducen 
prácticamente a tres empresas en la zona 
Chrysler. Nissan y Bosch 

Las empresas realizan mayormente sus 
ventas en el mercado nacional aunque también es 
significatiVO el mercado de exportación En lo que 
respecta a las ventas a su interIOr, sobresalen las 
actividades de motores y sus partes. partes 
textiles y partes metálicas, aunque entre ellas hay 
motivaciones muy diversas. (Cuadro 7 31) 

En el caso de partes para motor, en los 
casos de Elring Klinger y Macimex el principal 
cliente es Chrysler, y en el de Atsugul es Nlssan 
Para las productoras de textiles también Chrysler 
es el pnnclpal cliente Para las pequeñas 
productoras de partes metálicas. su demanda son 
empresas de aIras actiVidades y las automotrices, 
aunque las escalas de producción son mínimas y 
corresponden predominantemente para pequeñas 
piezas que se Incorporan a los productos 
automotrices o en herramentales, equipos o 
maqUlnana. 

Las compras realizadas en la zona son 
aun menores Sobresalen los casos de Macimex. 
a qUien Chrysler le proporciona la materia pnma. y 
de las empresas de partes metálicas, que recurren 
a distribuidoras de metales Por aIra parte, se 
eVidenCia el peso de las importaciones de 
matenas primas en las actIVidades de las 
ensambladoras, motores. productos de hule y 
productos textiles 
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En general, las relacrones cllente
proveedor estan dominadas por pocos clientes 
transnaclonales del mismo origen 
Mayontaflamente, los tres prmcrpales clrentes de 
las empresas aulomotrlces representan más de 
tres cuartas partes del total de sus ventas Por 
~'.~ .. - .... - __ .. ~._ ..... ~ ~~ ....... "" ....... ",.., .. ",,,1_,,. 

origen del capital del cliente con el proveedor 
Esto proprcia qLJe las empresas proveedoras de 
capItal extranjero se ubIquen como proveedores 
de primer nivel de las ensambladoras Hay casos, 
para un redUCIdo número de empresas 
transnaclonales que llenen la capaCIdad para 
abastecer a empresas de dlstmto ongen de 
capItal, tal es el caso de Bosch. Atsugur y Cima, 
(Cuadros 7 32 Y 33) 

Por 10 señalado la conformaCión de las 
redes productivas de las empresas automotrrces 
Instaladas en la zona son dIVersas, Siendo sus 
elementos estructuradores el ongen del caprtal y 
la complejidad tecnológica de los productos. Esto 
propicia que el tipO de negociación sea 
diferenc¡a(lo y que la integracIón regional no sea 
relevante 

Tomando como referente el ongen del 
caprtal de las empresas Involucradas se puede 
identificar que en las relaciones cliente-proveedor 
entre empresas del mismo ongen predominan los 
acuerdos corporativos para el establecimiento de 
la relaCIón Con empresas transnacronales se 
combman. sobre lOdo del lado de la seleCCión de 
proveedores los acuerdos corporatIVos y la 
liCitaCión Con clientes nacionales se prrvllegla la 
licitación 

la explicación de esta forma de 
negociaCIón se aclara cuando se le relaCiona con 
el hecho de que en las plantas estableCidas en la 
zona no se realizan actiVidades de investigación y 
desarrollo de productos y que predominan las 
empresas transnaclOnales ConSiderando ambos 
aspectos, en la rndustna automotrrz la 
combinaCión de la prodUCCión a escala mundial o 
regIOnal con la realrzaClón de Investrgaclón en las 
sedes de los corporativos. propIcia que los 
negocIos e rnvestlgaclón y desarrollo de 
productos conjuntas se efectuen a partir de 
acuerdos corporativos Así, tanto la escala de 
prodUCCión como la prOXimidad física adquiere 
una importancIa secundarla para la conformaCión 
de redes de proveduria 

En este sentIdo. la colaborac,ón entre 
empresas dedicadas a productos similares no se 
efectúa, más bIen compiten (como es el caso de 
Gates Rubber y Parker Fluid. o entre lAMSA y 
Autoasientos) Asi. en la zona se presentan redes 
dIversaS (de forma piramidal) que SI bien a su 
Intenor tienen como núcleos a Chrysler. Nlssan y 
Bosch, presenta otros núcleos externos a la 
región. entre los que resalta Volkswagen para el 
caso de las proveedoras alemanas, y en el mismo 

PEEsTRUCrUP.1.C1(Jf.: P>, "J[)/Ir TI vA. y TF-RHI!OR¡'¡ 

sentido para las empresas de transnaclonilles de 
otros orígenes de capital 

En la zona, no se valida el 
IJldntcdrTllento de lo;, distritos Industnales. por lo 
menos para el caso automotriz las empresas 
comparten -no colaboran- prinCIpalmente una 
f,,"',...,. ... ~A ":::oh ... ,,, n',A O:;A "',.¡"',...,,;¡ ;¡ I;¡s nH"",,,, 

eXigencias producllvas. el fuerte control de las 
centrales smdlcales oflcmles, la prOXimIdad a la 
Ciudad de MéXICO y la disponibilidad de 
condiciones gene/ales de la prOdUCCIón 

Se trata de una Industrra automotriz en 
creCimIento y con capacidad exportadora. que se 
ha reestructurado haCia las nuevas eXigencias 
productivas pero, con margen de maniobra 
redUCido para inCidir slgnrficatlvamente en las 
actiVidades de Invesllgaclón y en la conformaCión 
mas Independiente de sus redes de proveduria 
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VIII. CONCLUSIONES 

La Zona de Toluca es una de las principales 
áreas industriales del pals, particularmente en 

lo que respecta a la mdustrla automotriz. 
ubicándose entre las tres primeras para ambos 
casos. Sus orígenes más recientes se ubican en 
el apogeo del modelo sustitutivo de importaciones' 
la década de los sesenta. Cuando se 
implementaron tanto politicas proteccionistas, de 
fomento a la inversión productiva, la creación de 
condiciones generales de la producción y el 
predominio de relaciones obrero.patronales 
corporativizadas. Esa época de auge económico 
contrasta en múltiples sentidos con la situación 
!mperante ~esde tos ochenta. Tanto por la 
Implementación de pollticas neollberales de 
integración económica-comercial con el ext'erior 
de cuestionamiento de las estructuras de la~ 
formas tradicionales de organización de los 
agentes económicos como, y sin exagerar, de las 
formas sociales de organiz;:¡ción, y, en sfntesis, 
nos encontramos en un periodo de crisis que aún 
no encuentra una opción de crecimiento a escalas 
local, nacional e internacIOnal. Hoy mas que 
nunca los procesos económicos y sociales se 
permean en todos los ambitos, las estrategias de 
las empresas como las politicas de los gobiernos 
se ven exigidas a operar sobre espacIos 
transgredidos 

La globa!ización, los desarrollos 
tecnológicos y los nuevos conceptos de 
organización de la producción plantean nuevos 
retos para los agentes económicos. Ante esto los 
ámbitos locales se articulan de manera desig~al a 
las redes de competencia, y no pueden abstraerse 
a esto, aunque ello signifique que lo hagan bajo 
c~nd.iciones de igualdad, más bien lo hacen bajo 
terminas de notarla desigualdad y, en ámbitos 
como los imperantes en paises como el nuestro, 
con escaso margen de maniobra para impulsar 
tanto las directrices económicas como las formas 
bajo las cuales se articularan para competir 
globalmente Las capacidades estrategicas de 
deciSión son extranaCtonales y presionan hacia un 
modelo industrial más moderno pero fragmentado 
en el sentido de carecer o estar disminuido en las 
actiVidades generadoras de conocimiento y 
transformadora de las formas de producción 

Ante estos cambtos es necesario 
replantearse las formas para comprender estos 
procesos que son ineditos recurrentemente 
Apenas estamos aproximándonos a análiSIS que 
pudiesen construir objetos de estudios 
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coherentes, cuando se presentan nuevas 
·presiones· en terminas de De la Garza y nuevas 
formas de los procesos y los espacios Esto 
explica, en parte, el porque de manera extensiva 
se plantea entre los investigadores la ·crisis de los 
paradigmas', SObre todo en áreas del 
conocimiento insuficientemente desarrolladas 
como las que remiten a los análisis territoriales, tal 
y como se plantea en el capitulo I de la presente 
tesis 

Las opciones propuestas son variadas 
y frecuentemente contrapuestas. desde el regreso 
a las teorias totalizadoras hasta la exploraCión de 
tnterpretaciones territOriales implicadas con los 
cambios productivos, por considerar los casos 
extremos. La postura teórico·metodológica 
asumida en la tesis retoma y pretende integrar 
varias propuestas -las de Castillo, De la Garza y 
Pradilla, que tienen como característica común !a 
construcción del Objeto de estudio con base en la 
arttculación de distintos ámbitos ptOcesuales y 
terntoflales: la transgresión de las interpretaciones 
por medio de la confrontación entre la totalidad y 
la parCialidad, lo concreto y lo abstracto, ros 
sUjetos y los procesos 

El presente trabajo se formula como 
pregunta central' ,-cómo se construyen ras 
relaCiones cliente-proveedor entre las empresas 
de la industria automotnz en la zona de To!uca? 
Adelantando la respuesta en sus términOS más 
explíCitos' A partir de las deCisiones estratégicas 
de las empresas transnaclonales con base en los 
acuerdos que toman corporativamente Esto 
reduce el margen de maniobra de las plantas 
locales a cumplir con las mejores condiCiones 
locales pOSibles las exigencias acordadas 
centralmente 

Esto deflva en dos otras dos preguntas 
centrales ¿por qué los acuerdos se realizan 
corporativamente?, y"cómo los instrumentan las 
plantas locales? En el mismo tenor, se responde 
que. Porque las corporaciones transnaclonales 
operan sus negOCiOS a escala mundial y/o regional 
y es en sus centros donde investigan y desarrollan 
conjuntamente los nuevos productos automotrices 
clave. Así, las plantas locales tienen redUCida su 
capacidad de deCisión a las condiCiones 
operativas elementales y a la adecuaCión de sus 
procesos a estas condiciones locales. 

Pero, estos planteamientos válidos en 
sus términos más generales exigen rescatar la 
destgualdad de las trayectonas df' las empresas 
analtzadas y la combtnaclón entre ellas Por esto, 
es necesaflo, aunque sea de manera slntetica, 
exponer una sen e de cuestiones para su mejor 
comprensión 
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Las relaciones cliente-proveedor en el 
proceso de reestructuración 

productiva 

t: ~;;~~t~~;~:~;ed~'r "~i:CI; ~;;-c~~~~~;u:~~;~-c~:~ 
de la "empresa' El primer aspecto es replantear 
su noción neoclásica como unidad económica 
productora de bienes y servicIos que se relaciona 
con el exteflor por medio del mercado Para tal rln, 
la noción asumida es la Pnes, que conSidera a la 
empresa como unrdad de acción mmersa en 
distintos espacIos de transformaCión donde sus 
condiciones Internas organizativas, tecnológicas y 
politico-Iaborales actúan por mediO de redes en 
sus entornos externos Asi, establecen relaCiones 
de poder limitado para competir y colaborar Su 
ámbito dp. aCCión rebasa a la Unidad IndiVidual y 
se externallza por mediO de las redes que 
establece con otras empresas 

En este sentido. retomando a Aokl, 
Corona y Lara, entre otros autores. Las empresas 
no solo elaboran e intercambian productos y 
serviCIOS sino. sobre todo, conOCimientos y 
operan en reJacó n con otros conjunto de 
empresas Así, las relaciones cliente-proveedor no 
se reducen a su carácter económico-comerCial. 
SinO que Incorporan aspectos organizatlvos, 
tecnológicos y productiVOs 

Sin embargo. estas relaCIOnes son 
deSiguales, dominadas por el cliente y excluyentes 
de las deCisiones estratégicas para incorporar 
fundamentalmente las deCISiones operativas Es a 
partir de estos crltenos que las relaCiones de 
proveduría se estructuran, teniendo como ej\!. 
según los autores, el grado de complejidad 
tecnológica de los procesos y los prOductos La 
relación atañe tanto a aspectos que Influyen en los 
proveedores sobre sus formas de organrzaclón 
para poder ser integrados a estas redes de 
competencIa 

Al respecto. es necesariO que en 
términos de gene:adoras de conOCimiento las 
empresas como unrdades de acción articuladas. 
combinan actiVidades de mvestlgaclón y desarrollo 
de procesos y productos. procesos productiVOs e 
inserCión con los mercados Donde las prrmeras 
actiVidades constituyen el núcleo de su actIVIdad 
de conOCimiento y, por tanto. centralizan 

SI a lo anterior conSideramos además 
que estas relaCiones se desarrollan en ámbitos 
territOriales deSiguales la<: capaCidades de 
realizaCIón de las actIVidades entre estos no es 
transferible Esto es demostrable en casos como 
los experimentos de distritos industriales en 
paises como Canadá y Estados Unidos Como lo 
señala Tremblay, las condiciones locales se 
Imponen sobre los modelos productiVOs En este 
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sentido tdmblen ~p pueden señalal los Intentos de 
transfenr tecnOJogia y forma~ de organizacIón 
entre paises o entre sectores. no obstante los 
planteamll:mtos optlml5tas de Womack PlorE' e 
!sh!kawa sobre la prodUCCión fleXible o el modelo 

produ~tlvo J~ponés .En parte. la razó~ d,': .~;~~. 
<lu",,,,a::. ,,'" ,,, ......... ''",,, .... ''-'' ,... "'1-' ...... -- - -~ ... ,,~. 

radica en que los Intentos han Sido fragmentarios, 
al no mcorporar a las actiVIdades de investigación 
y desarrollo de la tecnologia en sentido amplio SI 
bien se eVIdenCIan cambIOS en las lom'as de 
prodUCCión de las empresas en los paises 
subdesarrollados. estos casos son redUCidos y 
tIenden a ser excluyentes de la mayona de las 
unrdades económicas. creando condiCiones de 
polaflzaclón al Interior de los paises y entre las 
ramas productivas, favorecIendo a las 002 oflgen 
transnacfOnal y artlcu!adas a las redes glObales de 
prodUCCión 

La transgresión de los territorios: lo 
local-global y la fragmentación de los 

territorios 

Tornando en cuenta lo antenor, y enfat,:¡:ando en 
la 'expresión teffltoflal" oe las 

transformaCIones productivas. puede plantearse 
que en el proceso de globahzaclón en nlarcha. los 
paises. localidades y ramas se articulan 
deSigualmente a las redes globa es de 
acumulaCión, utilizando el términO empleado por 
Borrego las empresas y los ámbitos donde se 
desarrollan de manera directa se relaCionan y 
compiten baJO contextos cue no reconocen 
fronteras Infranqueables 

Dialéctlcamente se combinan las 
trayectorias particulares de las ámbitos de acción 
de las empresas las estrategias de competencia 
y colaboraCión los medIOS frra"lcleros, 
tecnológiCOS. organlzatlvos y productiVOs con que 
cuentan son deSiguales De esta manera en el 
caso de las actiVidades mdus(nales aOJe se 
realizan en la mayod3 de las empresas en pais 
como el nuestro. dlficdmente llenen la ca:-3cldad 
para articularse a las nuevas forr'as de 
competenCia y colaboraCión Y las que :c 'lacen. 
frecuentemente es baJO términos de 
subordinaCión. como en el caso de pla":as de 
empresas transnaclonales. se encuentra" ajenas 
sobre las deCISIOnes estrtltegll:8S ;}.1t' los 
corporativos reat,zan a escala global, as"rl:endo 
un papel de 'idecuaclón productiva los 
requerimientos deSignados 

Sm embargo esto no Significa que en 
los ámbitos locales se reproduzcan las estrategias 
de los corporativos lal y como los conCieen tos 
corporativos Localmente se concrel;;:-ó'1 las 
relac ones productivas sobre e a~ IdS 
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estrategias de las transnaclOnales se adecuan Tal 
es el caso de los sistemas de -relaCiones 
industriales señalados por Pries y De la Garza 
Las corporaciones apro ... echan para su beneficio 
las diferencias territoriales en la era de la 
globalización, contemporanizando un 
planteamiento de De Oll ... eira 

La reestructuración de la industria 
automotriz: estrategia de empresas y 

regionalización de la producción 

La industria automotriz es uno de los principales 
ejemplos de las industrias que están 

transformando radicalmente sus conceptos 
productivos y comerciales La competencia entre 
los principales corporatl"'os mundiales 
estadounidenses, japoneses y alemanes por los 
mercados regionales, afecta a paises como 
México, tal y como lo plantea Carrillo Los 
primeros cambios en las estrategias de las 
grandes empresas se inician en los sesenta y es 
hasta los ochenla que se e ... idenóan en el pais 

Estas transformaciones, a nNel 
nacional, afectan desigualmente a las distintas 
empresas y ramas. En un prinCipIO se materializan 
en las empresas maqUlladoras, posteriormente 
incluyen a las transnacionales terminales y de 
sutapartes, y mas recientemente a las grandes 
empresas de capital nacional y a segmentos 
particulares de empresas de autopartes. 

Durante los últimos años se ha 
transformado radicalmente la industria automotriZ 
Se ha reforzado la participaCión del comercIO 
exterior sobre el mercado interno, hasta 
constituirse esta acti ... idad en la principal industria 
exportadora e importadora en el pals. También se 
ha modificado la importancia de los diferentes 
productos, de ser los motores el prinCipal producto 
automotriz exportado, ahora lo son los ... ehiculos 
ensamblados Por otra parte, cada ... ez adquiere 
mayor rele ... ancia la importaCión de material de 
ensamble y segmentos de lUJO de automotores 

El TLCAN ha formdizado y leforzado la 
Integración económica con EU, y en menor 
medida con Canada. El intento por parte de las 
empresas automotrices estadounidenses de 
protegerse de la competencia extra regional, no ha 
tenido los efectos esperados de fortalecerlas Al 
contrario, el efecto alcanzado ha Sido el 
incremento de inversiones japonesas y alemanas 
en México para cubnr los requIsitos de contenido 
regional y así poder tener acceso al mercado 
norteamencano 

Este proceso tiene expresiones 
territOriales también deSiguales el impulso de 
nue ... as inversiones automotrices en la frontera y 
centro-norte del patS balO los esquemas 
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productNos de lIexlbllidad y contrOl de calidad 
demandado por los mercados externos Como la 
reestructuración de las plantas localizadas en el 
centro del pals, parte de las cuales no lu ... o la 
capaCidad para adecuarse oportunamente a los 
cambIOS producllvos 

La zona de Toluca en la globalización 
y la reestructuración 

En este contexto la lOna de Toluca es un caso 
relevante para el anallsls de los procesos de 

reestructuración productiva y terntonal Es uno de 
los prinCipales centros productivos del país, en 
parte producto de que el espacio producll ... o de la 
ciudad de MéXICO se ha ampliado, relocalizando 
industrias de las delegaCiones del Dlstflto Federal 
y de los muniCipiOS conurbados a zonas como 
Toluca Sm embargo. esto es insufiCiente para 
explicar el por qué la industria automotriZ en la 
zona sigue creCiendo cuando la tendenCia de la 
Integración económica apunta hacia el norte del 
pa1s 

Imclada la Industria nutomotrlZ en la 
zona durante los sesenta por empresas dedicadas 
a la prodUCCión de motores, parte de las cuales 
transitaron haCia actl"'ldades dp. ensamblado de 
vehículos. como Chrysler. Mercedes Benz y 
General Motors Impulsada por inverSiones del 
sector paraestatal con empresas como Maclmex, 
AtsugUl, Motores Perklns que posteriormente 
pasaron al capital privado PromOVida por la 
creación de condiciones generales de la 
producción, suelo industnal y estimulos fiscales 
En esta zona se consolidó una Industria 
automotriz para abastecer a las plantas y al 
mercado final del Distrito Federal y de los 
mUnicipios conurbados Todo esto en un periodo 
de sustitUCión de Importaciones 

A pesar de las modificaCiones del 
modelo económico naCional 'f las propias de 
mercado mundml automotor Durante los ochenta 
y hasta la fecha, esta Industria ha creCido 
Alcanzado en ia actualidad UI1C1 planta de 69 
empresas que ocupan a alrededor de 25 mil 
trabajadores. en su mayoria concentrados en 
empresas con capital extranjero 

Estas empresas se dedican a una la 
elaboraCión de un gama variada de productos 
automotrices, lo que haría suponer que alcanzase 
elevados nl ... eles de Integracl¿n regIOnal y 
relaCiones de colaboración productiva entre las 
empresas SI embargo. de 1993 a la feCha, esta 
Integración se ha reduCido, como se desorende de 
González López (1994 J, 'J las relaCIOnes 
fundamentales entre las empresas están 
segmentadas según el origen del capital de las 
empresas o en su caso se estaole:en con 
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empresas localizadas en otros puntos del pais o 
en el exterior Por otra parte. la partlclpaclon oel 
comerCIo exterior de las empresas se ha 
Incrementado por medio de exportacIOnes dlrectas 
e indirectas o de Importaciones que hacen que 
n..,rl,.. d" .... "t;¡ "''101::. noprp como maqUlladora 

El escenario de la reestructuraclOn 
terntorlal de la Industria automotnz planteado por 
Arteaga, Camilo y Gareta, se orienta haCia una 
deslndustnallzaclón automotriZ en las áreas 
centrlcas del pais Sin embargo, por lo menos 
para el caso de Toluca. este planteamiento no 
está soportado ¿Qué ha propiciado que se este 
Incrementando esta acllvidad Industnal en la 
zona? Son dos los pnncipales argumentos en tal 
sentido la capaCidad de reestructuraCión de las 
empresas y la flexlblllzación de los espacIos 
productIVos 

Las empresas automotrices se han 
abocado hacia la incorporación de los nuevos 
reqUisitos de calidad y productividad que eXigen 
los mercados mundializados, reestructurando sus 
procesOs productivos Las vias segUidas han sido 
la adquisición de nueva tecnologia, la adopCión de 
las nue\'as formas de organización del trabaJo, la 
certificación de los procesos y el control de la 
calidad Esto, comandado por las empresas 
transnaclonales que han permeado sus exigenCias 
haCia el conjunto de las plantas Al respecto. la 
postura de colaboraCiÓn de los Sindicatos con las 
empresas ha promOVido las modificaCiones en las 
relaCiones laborales no hayan Sido conflictivas 

Por otra parte, el mejoramiento de las 
comunicaciones y el transporte, como la redUCCión 
en su partiCipaCión en los costos totales de 
producción, ha propiCiado que, para Industnas 
como la automotriz, la prOXimidad fislca entre las 
plantas como factor de localizaCión o como 
ventaja para formar parte de las redes de 
producción haya perdido peso Asi. la empresas 
conforman redes productivas que pueden estar a 
gran distanCia Entonces, las opciones de producir 
para exportar, haCia donde ahora se vuelca en su 
mayoria la industna automotnz. no eXige como 
condiCiÓn IOdlspensable la cercania a la frontera 
norte 

A lo anterior, hay que agregar que aún 
se [ocallzan en el centro del pais Importantes 
empresas ensambladoras como '!VV, Nlssan, Ford 
y Chrysler, qoJe constituyen de los prinCipales 
clientes para las empresas de auto partes de la 
zona de Toluca Asl, la ImportanCia de la 
aglomeraCión generada décadas atrás aún no ha 

cesado 
El aspecto central que explica el 

dinamIsmo de la zona radica en la conformac:ón 
de las relaCiones cllente~proveedor que 
establecen las empresas en la zona Sobre esto 
trata el s!gUlente apartado 
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Las relaciones cliente-proveedor en la 
zona de Toluca 

e amo se señalo, esta teSIs. se forrnuia CO:1".O 
pregunta central l,CÓmo se construyen las 

,<> ::'I",onf'<; chente-proveedor entre las empresas. 
de la Indus.trla ¡wtomotnz en la .wnd uto' 1 V'U<-<l' 

el planteamiento más general es que es a pan':t de 
las deCISiones estratégicas de las empresas 
transnaclonales con base en los acuerdos que 
toman corporativamente ASimismo, que esto 
reduce el margen de maniobra de las plantas 
locales a cumplir con las mejores condiCiones 
locales pOSIbles las eXigencias acordadas 
centralmente 

Con base en los cuestlonanos 
aplicados a 24 empresas automotTlces en la zona 
de Toluca, y temendo como referenCia el Cuadro 
7 34, se puede plantear que eXiste deSigualdad en 
las formas de negoClaclon de relaCIOnes cliente
proveedor Predominando los acuerdos 
corporallvos entre empresas transnaclonales del 
mismo ongen del caprtal, laS cuales son las de 
mayor tamano y principales clientes y proveedores 
en la zona Asimismo, que las negocIaCIones con 
empresas transnaclOnales pero d¡; distinto origen 
se privilegian los acuerdos corporativos para la 
deSignación de proveedores, debido a que los 
clientes deben aprooar al proveedor potenCial con 
la finalidad de mantener la cillldad y el precIo de 
las materias primas En tanto que para las 
empresas naCionales, las negociaciones cliente
proveedor se fijan por mediO de la liCitaCión 

Las otras oos preguntas centrales 
formuladas son l,por qué los acuerdos se realizan 
corporativamente? y l,cómo los Instrumentan las 
plantas locales? 

Con respecto a la primera de estas 
preguntas, se pudo constatar que las 
corporaCIOnes transnaclOnales operan sus 
negocIos a escala mundial y/o regional y es en 
sus centros donde investigan y desarrollan 
conjuntamente los nuevos productos automotnces 
clave Al respecto, es fundamental tener en cuenta 
dos aspectos que soportan este tipO de acuerdos 
El pnmero es que tanto los clientes como loe; 
proveedores transnaclOnales forman parte de 
grandes corporatIVOS, los pflnclpales ejemplos son 
Bosch, Herberts y AtsugUl, que ocupan a decenas 
de m~les de personas en distintos paises. y 
cuentan con la capacld~d fin~nclera como 
tecnologia para ¡nnovar en los productos donde se 
espeCializan Estas empresas panlclpan 
conjun:amente con las ensambladora!:. en los 
centros de Invesllgaclón en sus paIses de ongen 
para el desarrollo de los nuevos prodllctos Lo 
cual leS proporCiona una ventaja tecno!oglca Y 
productIVa sobre empreses con otro origen dp. 
capital Por otra pane, acuerdan precros calidad y 
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volúmenes a escala mundial entre ellas De esta 
manera, la producción en sus plantas localizadas 
en el extranjero, vista de manera individual, es 
sólo una parte de los acuerdos tomados 
corporativamente. 

De esta manera, las distintas plantas 
se especializan en productos especificas y 
alcanzan escalas de producción rentables Son 
buenos ejemplos la producción local para 
abastecer de partes al ensamblado de 
automóviles de Mercedes Benz y BMW en 
México. La reducida escala de fabricación de 
estas ensambladoras no justifica una inversión 
exclusiva para ellas. Asi, las proveedoras que las 
abastecen también lo hacen para las plantas 
localizadas en Estados Unidos y Canada, (Carrillo 
y Gonzalez lópez, 1998). Otro caso Importante es 
el de Bosch, que se especializa en las lineas K·4 y 
K-9, con las cuales abastece al mercado 
norteamericano y los productos de otras lineas 
demandados en MéxIco provienen de Alemania o 
de los Estados Unidos. 

Es por esto que, retomando la segunda 
pregunta, las plantas locales, mcluidas entre ellas 
las grandes transnacionales, tiene!"! una reducida 
capacidad de decisión para conformar relaciones 
cliente-proveedor de manera autónoma 
Reduciendo su margen de maniobra a 
prácticamente solo las condiCiones operativas 
elementales y a la adecuación de sus procesos a 
estas condiciones locales. Como se constata en el 
Cuadro 7.28, las plantas en la zona carecen en su 
mayorla de departamentos de investigación y 
desarrollo, y, cuando cuentan con ellos. se 
destinan principalmente a la adecuaCión menor de 
los productos especificados corporativamente Sm 
embargo, tienen mayores pOSibilidades 
comparativas de incidir sobre mnovaciones en los 
procesos que sohre los productos Esto es claro SI 
se considera que las escalas de prodUCCión y los 
niveles de automatización con que operan estas 
plantas es notoriamente Infertor al aplicado en las 
plantas localizadas en los países centrales Aqul 
también el mejor ejemplo lo son Mercedes Benz y 
BMW 

Por otra parte, son precisamente las 
empresas transnacionales las prinCipales en la 
zona Esto les proporCiona la capaCidad para 
imponer las condiciones sobre las cuales aIras 
empresas pueden formar parte de su red de 
proveedores. Es por eflo, que prácticamente la 
totalidad de las empresas están certificadas y han 
realizado modificaCiones en sus procesos 
prOductivo, para cumplir las exigenCias de las 
ensambladoras y de las proveedoras de nivel 

Otro aspecto relevante, trata sobre el 
nivel de integración de las empresas en la zona 
Como se señaló, éste se ha reducido durante los 
últimos años, no obstante la variedad de 
empresas automotrices localizada":; Al respecie 
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hay que conSiderar el problema en dos ámbitos 
estrechamente relaCIOnados entre si. Al mterlor de 
la zona y al extenor de la mIsma 

En el primer sentido, las empresas 
establecen relaCIones cliente-proveedor de pnmer 
nivel tomando como principal aspecto la 
pertenencia al mIsmo capital de origen, propiciado 
por los aspectos de negocios mundiales y 
coparticipación en el desarrollo de productos 
acordados y realizados conjuntamente Por tal 
motivo. más que presentarse al interior relaCiones 
horizontales o piramidales en torno a una 
empresa. se constatan varias piramides de 
proveduria, que tienen como pico a empresas 
como Chrysler, Nissan y Bosch 

En el segundo sentido, la fortaleza 
tecnológica y productiva de las empresas 
transnaclonales proveedoras establecidas en la 
zona, ha Impulsado que puedan formar parte de 
las redes de proveduría de plantas instaladas en 
otros lugares en el país o en el extranjero 
Teniendo claro, como principal condición la 
existenCia de acuerdos corporativos operados 
centralmente 

Sintetizando, las relaciones cliente
proveedor entre empresas automotrices 
estableCidas en la zona de Toluca son 
predollllnanttllllE:nte acordadas corporativamente, 
por tanto comandadas por las sedes de las 
empreS<lS tmnsnacionales El impacto que estas 
relaciones llenen sobre las restantes empresas 
hene dos vertientes: la conformación de varias 
redes piramidales, más que la existenCia de una 
sola o el estableCimiento de relaciones de 
colaboraCión hOrtzontales entle empresas 
Asimismo, esto ha impulsado que el conjunto de 
las empresas, incluidas entre eflas las de 
pequeñas dimenSIOnes de capital naCional, se 
hayan ViSto preSionadas para modernizar sus 
procesos elevar y certfficar la calidad de sus 
productos 

No obstante. el margen de maniobra de 
las plantas de la zona en ló tOlna de deCisiones 
estratégicas es míntmo Teniendo como prinCipal 
actiVIdad la adecuación de la prodUCCión a las 
condiCiones locales Imperantes 

Reestructuración productiva y 
territorial 

N o es objeto de esta tesIs hacer 
generalizaciones sobre la relaCión entre la 

reestructuración productiva y terrltonal Sin 
embargo pudiesen ser Interesantes algunas 
refleXiones que se desprenden de este trabajo 

La pnmera es que los procesos de 
reestructuración productiva replantean la 
concepción sobre la noción convenCional de 
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empresa Es necp~aflO conSldt>'iH como aspf'cto~ 
centrales pdra caracterizarla IdS reldclones de 
colaboración y competencia que establece a Slo 
interior y extenar, por otra parte, tomdr en cuenta 
el proceso de acumulaCión en sus distintas fases y 
en su conjunto 

la» 1:1"1-"<:.00'" ....... " ........ ~ ___ .;_ 

que compLten con base en Jas relaciones que 
establecen con otras empresas, sobresaliendo 
entre ellas las de cliente-proveedor Estas 
relaCLones son de poder para compartir además 
de productos y servlcLos, conOCimientos sobre los 
productos y los procesos de prodUCCión Al 
respecto, es necesario distingUir la capaCidad de 
las diferentes empresas que se Involucran en 
redes productivas Presentan mayor condiCiones 
para Imponer las condiciones de la relación las 
empresas transnaclonales 

la segunda e~ que esta nocLón de 
emplesa y de red adqUiere concreción cuando SP 
le "espaciallza" Pero, esta "espaclallzaclón" no se 
reduce al ámbito local SinO que incluye al conjunto 
de los ámbitos donde realizan operaciones estas 
empresas y redes Incluso aquellos donde no 
opera pero que sr presionan competLlJVamente 
sobre ellas Asl VistO los ámbitos leffltoriales de 
las empresas y sus redes no son fortificaciones, 
sino ámbitos de acción deSigual, donde estas 
diferencias, paradÓjicamente a lo que supondria la 
globallzacl6n en térmInos llanos. las refuerza 
creando nuevas formas de diVisión espacial de la 
producción, donde todos los ámbitos están 
Interconectados pero con distintos márgenes de 
mantobra 

Para conclUir, considero Importante 
reflexionar sobre el planteamiento persona! con 
que inicia esta tesIS ¿valló la pena las 
innumerables horas de trabajo para la reallzac1ón 
de este trabajo? Creo que si, me permitió transitar 
de una idea difusa que me inqUietaba a la 
construcCión de un problema de análiSIS más 
claro Todavia inqUietante al fin de cuentas, pero 
sobre ohas interrogantes no pretendidas para esta 
tesIs Me confirmo que los mtentos de avanzar en 
el conOCimiento de los problemas terntonales son 
vastos El cammo segUido es uno entre otros 
pOSibles Habrá que recorrerlos y asumir los 
nesgas, con sus Sinsabores y sus deliCias 
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CUADRO 1.1 MODELOS DE ORGANIZACiÓN PRODUCTIVA 
TAYLORISTA-FORDISTA y JAPONÉS 

Nivel Taylorista·ford;sta Japonés (1) 
Gestión y 
organización del 
trabajo 

Organización del 
proceso de 
producción 

Organización de la 
empresa 

Relaciones de la 
empresa con otras 
empresas 

Relación de la 
empresa con su 
macrcrentorno. 

Funciones, puestos de trabajo 
basados en la especialización 
Capacitación circunstanCial e 
individualizada. 
Sistemas rlgidos de claSificación de 
puestos 
Separación entre concepción y 
ejecución 
Cadenas de montaje y secuenCia 
lineal del proceso productivo 
Generalmente heterogeneidad 
tecnológica, con predom:l"1ancla al 
uso de maquina s monohmcionales 
Mantenimiento correctIVo "f 
centralizado del equipo 
Unidad mdependiente de ID 

Diversos niveles Jerárqulc~s y poca 
intercambiabilldad. 
Salarios con base en la aI"1:lgúedad. 
Control y centralización ::e la 
información 
Verticalidad de las deCls'cr¡es 
Productividad basada el' 'a 
reducción de los costos 

Relaciones de competer: a y 
desconfianza. 
La interacción productor-.suano es 
puntual 
la empresa está aislaoa 

la empresa se enfrenta 
mdlVldualmente a un er::--o hostil 

Tomado de. Villavicencto et al. (1996,234-236) 

Puestos de trabajo multifunciones y 
personal pOlivalente. 
CapacitaCión permanente y 
colectiva a través de diversos 
métodos (Ca, en the job training) 
Integración entre concepción y 
ejecución. 

Búsqueda de integración de las 
áreas productivas a través de los 
métodos kanban, S'z, TOC, 
etcétera 
Uso de máqUinas programables y 
autorregulables. 
Mantenimiento preventivo e 
Integrado a los diversos niveles 
técnlco-organlzativos de la 
empresa 
la I y O tiende a integrarse al 
proceso producllvo 
Organización ligera con alta 
movilidad interna. 
SalariOS con base en el 
desempeño 
CirculaCión y difusión de la 
InformaCión 
Flujo vertical y hOrizontal de las 
deCISIones. con esquemas de 
partiCIpaCión 
ProductiVIdad basa en calidad, 
optimIzaCión e integración de las 
funciones y actividades de la 
empresa 
Relaciones de competenciaJ 
cooperación 
Intensa y duradera relación 
productor-usuario 
La empresa forma parte de una red. 
transferenCia de información entre 
el grupo de empresas, tendenCia a 
la Integración tecnológica entre 
empresas 

Las empresas mteractúan 
colectIVamente para Vincularse con 
el entorno 

Nota (1). Los autores denominan a esta columna com: ·:.'ganlzactón volcada a la innovación" 
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CUADRO 1.2 TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS SECTORIALES, MEDIOS DE APROPIACION 
Y RELACIONES PROVEEDOR-USUARIO 

categorfa de la Sectores Centrales Fuente de la 
Emptesa Típicos Determinantes de las trayectorias tecnológicas tecnología 

Dominada por la 
oferta 

Intensiva en 
producción 
Intensiva en 
escala 

Basada en la 
ciencia 

Agricultura 
Vivienda 
Privados 
Servicios 
Manufactura 
tradicional 
Materiales en bruto 
(hierro, vidrio) 
Conjunto (bienes de 
consumo duradero y 
automóviles) 
Electrónica 
Eléctrica, 
Químícos 

Fuentes de tecnologfa 
de proceso 

Oferentes 
Servicios de 
investigación y 
extensión 
Grandes usuarios 

Oferentes de 
ingeniería de la 
producción 

Investigación y 
desarrollo 
Ciencia püblica 
Ingenieria de 
producción 

Tipo de usuario Medios de 
apropiación 

Sensitivos al precio No técnicos (marcas 
mercadotecnia, 
publicidad, diseno 
estético) 

Sensitivos al precio Secreto del proceso y 
habilidades técnicas, 
patentes, aprendizaje 
económico dinámico 

Mixto Capacidades de 
investigación y 
desarrollo, patentes, 
secreto del proceso y 
habilidades técnicas, 
aprendizaje económico 
dinámico 

FUENTE G JOSI el al.. The Ec:onomlc 01 Tec:hnica/ Change anc1/ntemaflonal Trac1e. Harvestel-Wheastsheaf, Reino Unido. 1990 
TOMADO DE: lara, Corona y Buendía (1997115) 

Oferente~ nacionales 

Clientes nacionaies 

Oferente; nacionales 
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CUADRO 1.3 FORMAS DE RELACiÓN PROVEEDOR-ENSAMBLADOR EN LA INDUSTRIA DE AUTOMOTORES 

Empresa japonesa Empresa estadoun;dens~ 
Forma de seleccionar 
proveedores 
Número de proveedores 
Tipo de contrato 
Formas de intercambio de 
información 

Esfimulosldesestímulos 

Ritmo de entrega 
Administración 
Estructura informativa 

Las ensambladoras eligen a los proveedores con base 
en las relaciones previas de cooperación 
300 
Largo plazo 
Intercambian información, habilidades técnicas IJ 
conocimientos por medios formales, la rolación de 
personal y la formación de equipos especiales de 
trabajo. \ 
1) El ensamblador garantiza al proveedor un contrato 

de largo plazo, si cumple con los requ'lsitos de 
calidad, precio, cantidad y ritmo de entrega. 

2) El proveedor está presente en todas las etapas del 
proceso, desde las actividades de diseño hasta el 
producto terminado, lo que permite la mejora 
continua de productos y procesos, así como la 
disminución del tiempo de diseño y los costos. 

3) Proveedores y ensambladores comparten los 
beneficios económicos asociados al intercambio de 
información y la resolución conjunta de problemas. 

4) El usuario y el proveedor se preocupan por 
compartir información tecnológica para innovar, 
mejorar la calidad y elevar la rapidez de las 
respuestas al mercado. 

Justo a tiempo (cero inventariOs) 
Horizontal 
Horizontal 

TOMADO DE lara. Corona y Buendia (1997 119) 

Se eligen los proveedores al momento de iniciar la 
producción, con base en la oferta de menos costos 
1 000-2 500 

Corto plazo 
Intercambian información sobre precios, cantidades y 
ritmos de entrega. El proveedor no permite al usuario 
conocer sus procesos y tecnología; el ensamblador 
impone las normas de calidad y diseño 
1) El ensamblador garantiza al proveedor renovar su 

contrato de corto plazo, S'I cumple con los requis'ltos 
de precio y ritmo de entrega. 

2) Se incorpora a los proveedores hasta el final del 
diseño cuando éste se ha definido. 

3) Cada empresa, por separado, intenta apropiarse al 
máximo de los beneficios logrados aisladamente. 
Ante la inestabilidad de las relaciones contractuales 
el proveedor busca obtener el mayor precio por 
unidad. 

4) Al usuario y al proveedor sólo les preocupa 
disminuir costos y en menor medida, la calidad. 

La cantidad establecida (elevados inventarios) 
Jerárquica 
Vertical 
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CUADRO 1-4 BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DE LA SUBCONTRATACIÓN DESDE 
LA PERSPECTIVA DE LOS PEQUEÑOS PROVEEDORES 

BenefIcios % Desventajas % 
Ordenes conünuas de largo plazo 78.8 

Producción eficiente y predecible 48.5 

Sin riesgo de débito 40.4 

Apona el análisis de tendencias de 27.:3 
mercado y necesidades del 
consumidor 

Transacciones llanas y prontas 26 7 

Guía técnica 17.2 
Ahorro en el desarrollo de clientes y 14.1 
en costo de personal 

Suplementado por el personal medio 18.1 

Disponibilidad de asistencia en el 16.1 
financiamiento 

Fuente Cámara de ComercIO de Tokio. 1993 
Tomado de Bailan (1996 76) 

ANEXO ESTADíSTICO 

PrecIo oneroso y terminas de límite de 61.5 
tiempo 

Rendimientos bajos debido a la 44.0 
competencia en el precio con otras 
firmas de la misma industria 

La fuerte relación impide el desarrollo 20.9 
de nuevos clientes y la diversificación 
del negocio 

Se entorpece el desarrollo de filosofía 6.6 
gerencial propia 

lOS ejecutivos 'i gerentes de niveles 5 5 
Intermedios dificultan la promoción del 
personal 

Otros 5 S 
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CUADRO 1. 5 RAZONES DE LARGO PLAZO DE LAS RELACIONES DE PROVEDURiA 
Razones de largo plazo 

Confianza mutua 
Oferta estable 
Tecnología especial 
Productos de alta calidad 
Menores costos de producción 
Tiempo de entrega corto 
Ausencia de otros subcontratistas 
Fuertes vinculas en capital y personales 

Fuen!e: SMEA, 1992 
Tomado de Ballon (1996 92) 

63.6% 
50.6% 
138.9% 
32.6% 
27.7% 
14.1% 
13.8% 
10.0% 

CUADRO 1.6 DESARROLLO EMPRESARIAL CON BASE EN LA SUBCONTRATACION:EL 
CASO DE JAPÓN . ~~ ~~ 

NúliJaro de empresas de Número de empresas de 
empfesas en la rama que empresas en la (ama que 

Rama la rama subcontratan Rama la rama subcontratan 
Alimentos 74.98 8.2 Hule 7.96 65.6 
Textil 82.46 79.7 Piel 12.31 64.7 
Vestido 46.37 79.5 Cerámica 28.39 35.5 
Madera 33.14 21.7 Acero 7.34 52.6 

Metales no 
Mueble 40.95 38.5 ferrosos 5.11 62.3 

Productos 
Papel 14.47 41.3 metálicos 81.08 71 

Maquinaria en 
Editorial 43.77 42 general 66.29 74.8 
Industria 22.5 Maquinaria 
quimka 4.73 eléctrica 35.32 80.1 

Equipo de 
Petróleo 743 18.4 Transporte 18.81 79.9 

Plástico 16.7 68.7 
Equipo de 
precisión 10.49 70.4 

FUENTE National Association for $ubcontracting Enlerpnses PromotJon Infernal/onal BUSiness Par1hers fnformaf¡on 
Genter. ·Structure 01 subcontracllng producl¡on In Japan" March 1993 Japan 
TOMADO DE: Ruiz (1998:15) 
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CUADRO 1.7 ESTRUCTURA Y ORIGEN DE LA PRODUCCION PARA UNA EMPRESA MATRIZ 
PRODUCTOS PROVEEDORES 

PROVEEDORES GENERALES 26 5% 

PRODUCTOS COMPRADOS 30 5% 
SUBCONTRATlSTAS ORDINARIOS 23 0% 

73_5% 

PRODUCTOS -PEDIDOS' 43.0% SUBCONTRATISTAS DE PRIMERA 
CATEGORíA 15.0% 

COMPANIAS ASOCIADAS 9 0% 
OTRAS PRODUCCIONES INTERNAS 4 0% 

26.5% 

FUENTE: Asanuma (1989). 
TOMADO DE· Cofial (1992 a.IOS). 

PRODUCCiÓN INTERNA 22.5% 

CUADRO 1. 8 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: ESTRUCTURA DE PROVEEDORES 
Proveedores Pnoveedores Proveedores 

. primarios Secundarios telCiarios 
Parles de motor (procesamiento): 25 912 4,660 
prensando, cortado, fundido, forjado 
Parles eléctricas (producto y 34 352 
procesado): partes terminadas, 
prensado, cortado 
Manejo, transmisión, dirección (parles) 31 609 7,354 
Suspensión, frenos (producto 16 792 6,204 
procesado): tomUlos, prensado, 
resortes 
Insumos especiales 16 926 5,936 
Partes del Chasis 3 27 65 
Partes de carroceria (parles especiales, 41 1,213 6,221 
prensando) 
Otros 31 924 6,591 
Total 166 5.437 

Fuenle: SMEA 
Tomado de Ballon (199S· 85) 
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CUADRD 1. 9 TENDENCIAS EN LA DIVERSIFICACI6N 
DE SUBCONTRATISTAS y PATERNALES, 1991 

A. Porcentaje paternal que desea diversificar el número de subcontratístas 

N" de subcontratistas Hasta 5 Actual Después de 5 

1-9 
10-19 
20-49 
50-99 

100-299 
300-+ 

años 
38.4 
17.5 
23.1 
10.6 
7.2 
3.1 

años 
35.1 34.9 
19.6 18.2 
20.8 19.5 
11.5 13.5 
9.9 10.4 
3.1 3.5 

B. Porcentaje de subcontratistas que desean diversificar el número de empresas 
paternales 

29.4 22.5 16.9 
2-5 40.8 40.0 35.8 
6-9 12.9 17.9 20.3 

10-19 7.4 8.2 12.6 
20+ 9.5 11.4 14.4 

Fuente: SMEA, 1992, p.47. 
Tomado de Ballon (1996: 79) 

CUADRO 1.10. JERARQuíA DE LA SUBCDNTRACI6N AUTOMOTRIZ, SEGÚN AOKI 
NIVEL ,:g CARACTER STlCAS 

Proveedores genere/e:s 

$ubcontratista de primera 
categoria 

Subcontratista ordinario • 

Empresas autónomas y no afIliadas a la aSOCiación de empresas 
subconlratlslas de un manufacturero prinCipal 
Proporcionan producIos como la lámina de acero y las llantas. 
Proveedores que tIene una eXistenCia más o menos unlca de 
conocimiento de la producción 
Sus componentes están basados en los diseños propios del proveedor, tal 
como los aprobó la compañia principal 
Abastece directamente de sus componentes esenCiales al manufacturero 
principal 
Proporciona componentes como equipo electrónico avanzado o frenos, 
que pueden ser productos patentados o bien productos en que el 
manufacturero principal no tiene una experiencia tecnológica comparable 
Aunque esos proveedores son relativamente autónomos en el aspecto 
tecnológiCO. con frecuencia su capllal es en parte propiedad del 
manufacturero principal, por lo que a estos productores se les conSidera 
dentro del keiretsu de caprtal. 
Tiene menos expeflencia tecnológica especializada 
Proporciona componentes menos crucrates (como lamparas o partes 
plásticas) a la compañia principal, de acuerdo con las espeCificaciones de 
ésta. 
A estas empresas se hace referencia por lo normal (y legal) como 
subcontratlstas (shllauke). 
Se conSidera que tienen un poder de negociación relativamente más débil 
en relación con la empresa contratista porque carecen de experienCia 
tecnológica especial 
El manufacturero principal absorbe una parte del nesgo especifico al 
contrato, y actúa como un asegurador parcial para los subcontratistas 
poco propensos al riesgo, captando una mayor parte de la cuasi-renta de 
la relación como especie de poma de seguro." 

FUENTE: Elaboración propia con base en Aok¡ (1990 200-201 2131 
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CUADRO 1.11 NATURALEZA E INTENSIDAD DE LA RELACION PROVEEDOR-USUARIO SEGUN 
LA COMPLEJIDAD DE LOS COMPONENTES 

Grado de complejidad de Tipo de relación Tipo de empresa 
los componentes Caracteristicas con el proveedora Fases de colaboración 

Materiales y componentes 
maduros 
Materiales y componentes 
menores de diseño 
inestable 

Componentes importantes 
complejos de diseño 
inestable 

Especificaciones simples, 
estables (llantas y partes simples) 
Especificaciones únicas para 
cada proveedor establecidas por 
el ensamblador (algunas partes 
mecánicas y eléctricas) 
El diseño recae en el proveedor y 
en menor medida en el 
ensamblador (componentes 
electrónicos) 

TOMADO DE lara, COlOna y Buendja ((1997 120) 

proveedor 
Baja 

Media 

Alta 

Intensiva en escala 

Oferente especializado 

Intensiva en escala y 
basada en la ciencia 

Tiempo de e1trega 

Fase de dis€ño, 
preproduccic·n, 
manufactura 

Fase de inVE!stigación, 
desarrollo, dIseno, 
preproducci'ln, manufactura, 
selYicio 
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CUADRO ,. 12 DISEÑO DE PRODUCTOS PRINCIPALES. 1991 
Hace 5 altos Ahora Futuro 

Unicamente por empresas paternales 65 ~ 48.6 38.18 
Por paternales en consulta con subcolltratistas 16 5 26.9 26.1 
Parcialmente por subcontratistas 6 e 10.3 13.2 
En gran medida por subcontratistas S 1 6.1 9.7 
Únicamente por subcontratistas 4 4 4.7 7.1 
Diseño interno O 7 1.3 2.9 
O~ 22 2.1 2.1 

Fuente SMEA,1992 
Tomado de Bailan (1996. 74) 

CUADRO ,. 13 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y PROVEEDORES PRIMARIOS: 
DEPENDENCIA y NIVEL DE PARTICIPACiÓN (PROMEDIO DE LOS TRES MAYORES 

FABRICANTES DE AUTOMÓVILES 

Entre seis tipos de proveedores primarios: Número (Sublc::al) 
Tamaño del negocio 

50% o más de negocios 
1. Subsidiarios 7 
2. Empresas afiliadas 25 
3. Otros 25 (: -
4. Sin participaciones 25 {é-, 

Menos del 50% de negocios 
5. Participaciones 40 
6. Sin participaciones 223 {2-: ; 
Gran Total 345 

Notas 1.50 a 100 por ciento equIdad paternat, 2.20 a 40 por c'ento equidad paternal 
también personal asignado paternalmente 
Fuente Ibidem 
Tomado de Sallan (1996 78) 

ANEXO ES TAOís r-¡C-O-- ------

Porcentaje (Subtotal¡ 

2 
7 
7 (16) 
7 (23) 

12 
65 (77) 
100 

y 3 en la mayoria de los CoS:, 

219 



SERGIO GONZAL[Z LOPE? REESTRUCTURACION PRODUCTiVA y /t:.KKlrUHIAL 

CUADRO 1.14 RESUMEN PARA LA DISCUSiÓN SOBRE LAS REPERCUSIONES ESPACIALES 
DE LA PRODUCCiÓN FLEXIBLE 

ARGUMENTOS A FA VOR DE LA TENDENCIA DE CONTRAARGUMENTOS A FAVOR DE LA 
RECONCENTRACiÓN ESPACIAL OE LA DESLOCALflACIÓN PRODUCTIVA HACIA 

PRODUCCiÓN FLEXIBLE EN LOS CENTROS ZONAS PERIFÉRICAS 
i. Las innovaciones más rápidas y odos de 

producto mas breves estimulan mayor 
proximidad flsica entre 1+0 y manufactura 

ii. El ahorro de mano de obra hace que los costos 
salariales pasen a ser un factor de menor 
interés para la deslocalización productiva haCia 
zonas de mano de obra barata 

iii. La mano de obra multicalificada y 
experimentada (polivalente) tiende a estar 
concentrada en las zonas industriales de los 
centros, 

iv. La más estrecha vinculaCIón de productores y 
subcontratistas proveedores también estimula 
la reconcentración espacial, para segurar 
• La continuidad de la producción JIT con 

existencias minimas: y 
• La cercan[a de los servicios especializados 

de reparación, dada la mayor vulnerabilidad 
a las fallas del equipo. 

v. Importancia de la identificación de la cambiante 
demanda de los mercados. 

vi, Contención o baja de salarios reales en los 
paises industriales, y creciente oferta de fuerza 
de trabajo migrante del mundo subdesarrollado 
dispuesto a recibir salarios más baJOS en esos 
centros 
• Fuerte impacto del etevado nivel de 

desempleo estructural. 
• Utilización en los paIses centrales de formas 

de economla informal y contratación 
precaria. 

• Debilidad creciente oe las organizaciones 
sindicales. 

FUENTE Tomado de Atburquerque (1990'20) 

Avances en telecomunicaCiones, enlaces por 
computador y viajes aéreos eliminan en gran 
modo la fricción de la distanCia 
Aunque la producción flexible hace bajar los 
costos laborales, los elevados niveles de 
competencia en la economla mundial estimulan 
la búsqueda de mas baJOS costos aún, 
mediante abaratamiento de mano de obra. 

111. La producción nexible no requiere una gran 
proporción de mano de obra altamente 
calificada AsimIsmo, las fabricas pueden 
introducir practicas de producción flexIble de 
forma gradual y combinada. 

IV Las grandes empresas que inViertan en el 
extranjero pueden influir sobre los proveedores, 
a fin de que se Instalen cerca, manteniendo una 
adecuada relaCIón con el sIstema JIT 

v Identificación de mercados potenciales 
dIstintos. 

VI La fuerza laboral en los centros, debido a su 
más larga historia y presencia sindical, tiende a 
ofrecer más reSistenCIa a las formas flexlbtes de 
contratación laboral 
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CUADRO 1. 15 UBICACiÓN DE LAS MATRICES DE LAS EMPRESAS MÁS 
GRANDES DEL MUNDO (1984) 

CI/ldad PotJIóKlon lIfea Humero de cmpresas CuIdad Pabtsc/ón ároa Humcro ae emplflSU 
meuopom..h. (miles) metlOpoJJrans (mlJes) 

Nu~. Yot1o: 11082 " Colon,a 1810 

Londres 11100 J7 Ctllvllland 2174 

Tolllo 26200 " Mllan 3775 

París 96SO " BOIsitll" 580 

ehicago 7865 " Eindhoven. Hul""d .. 37< 

Esun 5050 " Mldland. MI 100 

Osa!! .. 15900 15 Gimo_a '30 
Los Angeles 10519 " ZUllch n, 
Housron 3109 11 Akron. OH 606 

PiRsburgh 2171 10 Walston·5alem. NC 291 

Hamburgo 2250 10 Peoria.IL 320 

Dalias 3232 , Ashland. KY 100 

Sto Louis 2228 , Wilmmgton. DE 100 

Detrolr 431S eelhehem. PA 100 

Toronto 2996 SOllthtield, MI 100 

Franllrurt ''''' Mohnll.IL 100 

Mlnnll:tpolis 2('" F,I<>dlltfi" "" 
San Fr.nclsco 4920 S Joh,mnesbwgo 3650 

Roma 3115 S Madrid 4515 

Esroco/mo ,..02 S Melbournll 2722 

Turin 1191 S Munlch 1955 

Hartford, CT 1020 San D'ego 1788 

Fairlle/d, CT 100 C,nc,nrwh 1481 

Seul S," Rol1erdam 1090 

AI/anfa "'S 
Monueal 2828 

Sfurtgart 1835 3 
Fuente' M, P Smllh y J R Feagin (ed,). TIle CapltaliSl City' Global Restruchrrrng and Commumly POlrtlCS Bdsil BlackvJell. Nueva York. 1987. 
pp.6y7. 
Tomado de Borrego (1990 195) 
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CUADRO 1. 16 LAS 200 COMPAÑiAS INDUSTRIALES CUMBRE POR PAis (1960·1983) 
Pals Numero Ventas en % del rotal de Numero Ventas e" % del total de 

bjlIones de vootas bilkm6s d9 ventas 
dólares dólares 

E.U. 127 144.6 72.7 89 1118.S 510 

Japón 5 2.9 1.5 25 2050 94 

Reino Unido 24 t9.6 9.9 15 194.0 89 

R.F.A 20 \34 6.8 20 1737 79 

Francia 7 3.5 1.8 " 1084 '9 
Hofanch 3 6.4 3.2 , 788 36 

italia 3 1.9 09 4 710 " calladA 5 2.6 1.3 7 487 .. 
Rep. de Corea 5 36 I 17 

Suiza 2 2.0 10 3 254 " Suecia 0.4 02 2 172 08 

Bélgica I 05 0.2 87 04 

0'= 2 11 0.5 14 106.2 48 

Total (exc/. E.U.) 73 544 273 111 10733 49 O 

Total 200 199.0 100.0 200 2118.S 1000 

Nota. Un billón de dólares. equivale a mil millones 
Fuente: Transnational Inlormation Exchange. TlE Report 18119. lebrero, 1985. p 13 
Tomado de Bo(rego (1990.169) 
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Gráfica 1.1 Cooperación entre empresas 
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Gráfica 1. 2 Competitividad Estructural 

• 

• 
Empresa 

• 
Complejo ___ __ 

red, cadena 

Espacio 

Espacio 
económico 

nacional 

económico 
regional 

Producto 

• Calidad 

• Precio 

• Entrega 
oportuna 

• Adecuación 
al usuario 

• Servicio 
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Gráfica 1.3 La empresa Moderna: Un sistema abierto 
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Gráfica 1. 4 Movilización de los recursos 
necesarios para el desarrollo de una empresa por medio de redes 
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Gráfica 1. 5 Forma y dinámica 

de la acumulación capitalista global 
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CUADRO 21 PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNDIAL POR GRUPOS DE: PAIS[S 
SELECCIONADOS 1980-1997 
(Vanaclón % con respecto al año anterior) 

.',.'A \ ',Hf-.' • 

ANO MUNDIAL GRUPOS DE PA SES • ~~ -PA SfSSEL'ECGlONADOS ' 
INDUSTRIA- SUBDESA- EN TRANSICION EUA JAPON ALEMANIA 

UZADOS RROLLADOS 

,- '. " sn -02 35 10 

1981 SD 14 20 SD 19 J 4 01 

1982 SD -o 2 10 SD -25 34 -11 

1983 24 26 16 SD 36 26 19 
1984 " " 00 SO 66 43 31 

1985 37 35 43 SD 35 51 16 
1988 29 26 3.3 SD 26 27 22 
19117 35 32 43 22 29 4.2 14 
1988 43 4.6 3.6 J6 36 62 37 
1989 32 37 32 2 34 46 33 
1990 26_ 27 22 -66 13 51 47 

1991 SD 07. 3.3 -92. ·10 4.0 12. 
1992 SD 17 51 136 27 11 2.1 
1993 SD 06 5.2 91 23 01 -11 

1994 SD 2.6 5.6 44 35 OS 29 
1995 SD 18 4.6 14 20 0.9 1.9 
1996 2,1. 24 57 09 24 3.6 14 

1997 SD 2'/. 60 20 2Y> 1'/. 2'/. 
FUENTES: FMI (1991), Estadisticas Finallcieras Internacionales (anuario) para datos de 1980-1986, y ONU (1997), para 
datos de (1987-1997:222 y 223) 
NOTAS: -Indica discontinuidad ellla serie: a partir de 1991, Alemania comprende los lander (estados) orielllales. 

t Indica discontinuidad en la serie_ 

""Estos datos corresponden al periodo 1981.1990 y 1991-1996. 

CUADRO 2.2INVERSION MUNDIAL POR GRUPO DE PAISES SELECCIONADOS 1980-1995 
(Variación % con respecto al año anterior) 

ANO MUNDIAL. GRUPOS DE PAISES PA SES SEL.ECClONADOS 
INDUSTRIA- SU8DESA- EUA JAPON ALEMANIA 

LllADOS RROLLADOS 
1980 236 230 263 189 322 234 
1981 23.2 225 266 196 312 210 
1982 212 OS 240 166 299 19S 
1983 207 20 o 237 169 280 204 
1984 21.6 216 22S 199 280 203 
1985 210 210 216 167 26 O 196 
1986 20.6 206 220 161 277 19 S 
1987 212 207 220 \ i 8 284 193 
1988 217 212 216 174 304 200 
1989 234 216 236 171 315 213 
1990 222 220 252 17 2 323 214 
1991 21S 214 sm 156 321 234 
1992 20.8 206 SID 157 307 22,9 
1993 204 206 SID 165 297 215 
1994 214 212 SID 179 2. I 225 
1995 212 214 273 160 267 225 

FUENTE F M1 (1991) Estadisllcas FinanCieras InternaCionales (anuariO). para datos de 1980-1990 
ONU (1997 22~). da10s de \99t-t995 
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CUADRO 2.3 DESTINOS DE LA INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA. (MILLONES DE DOLARES) 

PAIS 1989 1990 1991 199~ ACUMULADO > ~ 

CHINA 3.393 3,487 4,366 11,156 22,402 

MÉXICO 3,037 2,632 4,762 5,336 15767 
MALASIA 1,668 2,333 4,073 4,118 12,192 

ARGENTINA 1,028 1,836 2,439 4,179 9,482 

PORTUGAL 1,737 2,611 2,449 1,873 8,670 

TAILANDIA \,776 2,444 2,014 2,116 8,350 
INDONESIA 682 1,093 1,482 1,774 5,031 

BRASIL 1,267 901 972 1,454 4,594 
NIGERIA 1,862 566 712 697 4,079 
VENEZUELA 213 451 1,916 629 3,209 
COREA 756 715 1,116 SSo 3,139 
TURQUIA 663 664 610 644 3,001 
HUNGRIA O O 1,462 1.479 2,94\ 

EGIPTO 1,250 734 25' 459 2,696 
COLOMBIA 576 sao 457 790 2,323 
OTROS PAISES 4,780 5,332 7.539 9.564 27,235 
TOTAL 24,710 26.340 36,876 47,268 135,194 

SUMA 24,710 26,341 36,822 47,238 135,111 

FUENTE: Eslimaciones del F,M,I y B.M 

CUADRO 2.4 AMERICA LATINA y EL CARIBE: INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA ab 
I ,. 

1 
Argentina 2439 "''' 2555 2941 4026 4060 4500 
Bolivia sa 120 122 126 372 472 470 
Brasil B9 2024 1570 2035 3475 9123 14500 
Chile d 400 325 375 846 971 3012 2500 
Colombia '" 679 719 1515 2033 32SO 2455 
Costa Rica 173 222 244 293 '90 '99 400 
Ecuador 160 176 469 531 470 447 350 
El Salvador 25 15 '6 SIO 36 510 5'0 
Guatemala 91 94 143 65 75 77 65 
Haiti 14 ·2 ·2 ., 7 4 5 
Honduras 52 46 5'0 510 69 90 105 
Mex;co 4762 4393 4389 10972 9526 8169 12000 
Nicaragua SlO 15 39 40 70 65 5'0 
Panama 41 139 156 354 179 236 SlO 
Paraguay 84 137 ,.o 164 157 225 250 
Perú -7 136 670 3083 2083 3571 1985 
Ropilbllr::a Dominica"a 145 160 214 346 '90 360 475 
Uruguay 510 510 102 155 157 169 161 
Venezuela 1728 473 -514 136 666 1595 3780 
FUENTE: CEPAl. (19977461 sobre la base de Cifras proporcionadas en los estados de Balanzas de Pa90s por el FMI y 
por fuentes nacionales 
a Corresponde a la inverSión directa en la economia declarante dedUCida la Ir\Verslón directa de resldenles de esa 
economia en et exlerlor Para algunos paises esta Información no esta disponible Incluye la reinversión de ulllldades 
b Conforme a la qUinta ediCión del manual de balanza de pagos del FMI todas las transaCCiones entre empres"s de 
Inversión directa y sus empresas matrices y afiliadas se incluyen como InverSión dlrecla 
c Crfras preliminares 
d La inversión ewtranjera en ta econom¡a declarante fue de 522, 699, 808, 1 772, 1 668.4092 Y 
4 OOOmillones de dólares para 1991, 1992,1993. 1994, 1995. 1996 Y \997 
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CUADRO 2.5 DEUDA EXTERNA TOTAL DE LOS PAisES EN DESARROLLO DEUDORES 
NETOS. 1986·1996 (En miles de millones de dólares) 

PAISES EN DESARROLLO AMERICA LA TINA AFRICA AFRICA ASIA 
~, , _~UB~AHARI~NA ~"' 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996a 

9802 
1,1062 
1,1106 

165.7 
1,2574 
1,3206 
1,381 5 
1,472 3 
1,5847 
1.7156 
1,8257 

4285 
469 O 
4561 
4528 
4749 
491 7 
5088 
550,8 
5857 
6366 
6565 

2292 
2664 
271 4 
2796 
2888 
2908 
2867 
2888 
3087 
3289 
3405 

92 
1115 
1132 
1195 
1354 
1433 
1442 
1486 
1554 
1652 
167 O 

FUENTE: ONU (1997' 265), sobre la base de dalas del FMI, la OCDE y el Banco Mundial 
a Estimación 

343 1 
394 -

4065 
4589 
517 O 
5628 
6108 
6589 
719 '2 
7775 
3568 

b Deuda de 122 países; los datos fueron extraídos principalmente del Sistema de Notificaclon ele 
la deuda del Banco Mundial. (107 países) los datos sobre los países Que no presentan ínfonnes a 
dicho sistema fueron extra idos del Sistema de Notificación de Acreedores de la OCDE (15 paises) 
con excepción de la deuda bancaria no garantizada de los centros fmancieros extraterntonales que 
en gran parte no es deuda de las economías locales. 

CUADRO 2.6 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO EN AMERICA LATINA 1992 
(EN MILL DE DOLARES) 

PAIS DEUDA TOTAL SERVICIO DEUDAIEXPORT.% SERVlClOIEXPORr.% 

BRASIL 121.110 9.518 311 24 
MÉXICO 113.378 20.701 243 44 
ARGENTINA 67.569 5.204 454 35 
VENEZUELA 37.193 3.309 220 20 
PERU 20.293 1.032 453 23 
CHILE 19.360 2.705 149 21 
COLOMBIA 17.204 3.756 162 35 
ECUADOR 12.280 981 339 27 
NICARAGUA 11.126 85 3.466 26 
PANAMA 6.505 911 224 31 
URUGUAY 5253 595 196 22 
BOLIVIA 4.243 309 536 39 
R. DOMINICANA 4.649 981 185 13 
COSTA RICA 3.963 549 150 21 
HONDURAS 3573 375 334 35 
GUATEMALA 2.749 517 150 20 
EL SALVADOR 2.131 217 130 13 
PARAGUAY 1 747 628 114 41 
HAIT/ 773 5 SlD StD 
FUENTE Banco MundIal 
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CUADRO 2.7 BALANZA COMERCIAL: MUNDIAL POR GRUPO DE PAISES Y PRINCIPALES 
PAISES 1980-1992. (Miles de millones de dls de E.U.A) 

A O MUNDIAL REGIONES "' ,~ " PRINCIPALES P SES . 
INDUSTRIA- SUBO ESA- EUA JAPON ALEMANIA 

lIZADOS RROLLAOOS 

1980 (47 3) (1359) 887 (1 4) (108) '" 1981 (627) (867) 24,0 (346) 86 121 
1982 (85 S) (72 2) (13 2) (384) 68 21 1 

1983 (63.8) (65 O) 12 (642) 205 16 S 
1984 (663) (1016) 352 (1223) 335 11:\ I 

1985 (65.6) (938) 281 (1336) 4668 25 <: 

1986 (104) 225 (141 1) 92 O 547 524 
1987 (29.5) 58 O (1596) 964 68 O 659 
1988 (86) 45 O 127 O 95 O 775 728 
1989 (34.1) 60.4 (1151) 769 753 71 5 
1990 (322) 814 (109 O) 636 69 O 639 
1991 14 314 (74 1) 961 199 129 
1992 37.8 71 (961) 1247 287 198 

1993 SID 1008 (14 7) (l31 4) 1396 418 
1994 SID 96 O 23 (1646) 1444 51 7 

1995 SID 1249 1 (172 O) 1321 643 
1996 SID 98,9 (64) (1866) 837 658 

FUENTE FMI (1993), Estadísticas Financieras Internacionales (anuario) para datos de 1980 a 1985 FM' 
(1997:246 y 247) para datos de 1986 a '996 

CUADRO 2.8 EXPORTACIONES MUNDIAL, POR GRUPOS DE PAISES Y PRINCIPALES PAISES 1980-
1992 (Miles de millones de dls de E.U.A) 

ANO MUNDIAL, REGIONES ., PA SES SELECCIONADOS 
INDUSTRIA- SUBDESA

RROLLADOS 
656,6 
645.1 
5616 
543 1 
5,780 
5,476 
4525 
5636 
6498 
7299 
8346 
877 6 
9673 

EUA JAPON ALEMANIA 

1980 1,910 6 
1981 1.878.5 
1982 1.7294 
1983 1,6959 
1984 1,8092 
1985 1,8201 
1986 2,0031 
1987 2,3553 
1988 2,6963 
1989 2,9086 
1990 3,321.9 
1991 3,4371 
1992 3,6506 
1993 SID 
1994 S/D. 
1995 S/D 
1996 SID 

LIZADOS 
1,254.1 
1,2334 
1,1678 
1,1527 
1,231 1 
1,272.4 
1,4704 
1,7187 
1,9768 
2,1189 
2,4359 
2,4795 
2,6364 
2,5474 
2,8601 
3,404.4 
3,5296 

1,0341 
1,1856 
1,417 5 
1,517 7 

2555 
2387 

216 
2056 
2239 
2188 
2234 
2502 
3202 
3622 
3893 
4169 
4403 
4587 
5045 
577 8 
613 O 

1304 
151 5 
138.3 
146.9 
1697 
177 1 
2056 
2246 
2598 
2695 
280.3 
3081 
3325 
3529 
386 o 
4293 
4003 

FUENTE FMI (1993), Estadísticas Financieras Internacionales (anuario) para datos de 1980-1985 
ONU (1997 246,247), (anuano) para datos de 1986-1996 

ANSI(O ESTADI<:)TlCO 

1920 
176 O 
'15.; 
169 <: 
171 ;-
1839 
241 :; 
2915 
3228 
340 e 
..;100 
403 .: 
430 :: 
382 :; 
43C .: 
521 :: 
521 e 
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CUADRO 29 IMPORTACIONES MUNDIAL. POR GRUPOS Df PAISES 
Y PRINCIPALES PAISES 1980-1992 

(Miles de millones de dls de E.U.A) 

A O MUNDIAL REGIONES PRINCIPALES PA SES 
INDUSTRIA- SUBDESA- EUA JAPON ALEMANIA 

UlADOS RROLLADOS 
1980 1.957.9 1,390.0 5679 257,0 141.3 188.0 
1981 1,941.2 1.320.1 621 1 2734 142.9 163.9 
1982 1,814.9 1.240.0 574.8 2549 131 5 155.3 
1983 1,759.7 1,217.7 542 O 269.9 126.4 152.9 
1984 1,875.5 1,332.7 5428 346.4 136.2 153.0 
1985 1,885.7 1,366.2 519.5 362.5 130.5 158.5 
1986 2,067.0 1,408.8 429.9 368.4 112.8 186.8 
1987 2,418.4 1,7482 5656 481.8 128.2 223.4 
1988 2,7725 1,985.4 6048 447.2 164.8 245.3 
1989 3,001.0 2,153.0 669.5 477.3 192.7 264.7 
1990 3,431.1 2,473.6 753.2 498.3 16.8 341.9 
1991 3,557.1 2,478.1 846.2 491.0 212.0 3834 
1992 3.765.7 2,598.6 960.2 536.4 207.8 401.5 
1993 SID 2446.6 1048.8 5901 213.3 340.7 
1994 SID 2764.1 1183.4 669.1 241.5 378.6 
1995 SID 3279.5 1416.4 749.8 297.2 456.9 
1996 SID 3430.8 1524.1 799.6 316.6 455.2 

FUENTE: FMI (1991), Estadísticas Financieras Internacionales (anuario) para dalos 
de 1980-1985. ONU (1997:246,247) dalos de 1986-1996 

CUADRO 2.10 PRODUCTO INTERNO DE LOS PRINCIPALES PAISES Y SU 
PARTICIPACiÓN EN EL TOTAL (1980-1992) 

(MILES DE MILLONES DE DOLARES DE 1985) Y PORCENTAJES 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PARTICIPA ClaN % EN EL TOTAL 
ANO TOTAL EUA JAPON ALEMANIA EUA JAPON ALEMANIA 
1980 5,693.83 3.563.29 1,176.57 95397 62.58 20.66 16.75 
1981 5,642.84 3.625.12 1,249.69 76803 64.24 22.15 13.61 
1982 5,399.65 3.546.85 1,145.07 70773 65.69 21.21 13.11 
1983 5,603.51 3.685.17 1,233.28 68506 65.77 22.1 12.23 
1984 5,833.85 3.914.2 1,286.77 632.88 67.09 22.06 10.85 
1985 6,009.85 4.038.7 1,348.02 62313 67.2 22.43 10.37 
1986 6,977 12 4.156.38 1,957.63 86311 59.57 28.06 12.37 
1987 7,721 49 4.282.92 2,380.27 1,0583 55.47 3D.B3 13.71 
1988 8,427.28 4.450.86 2,853.58 1,12284 52.81 33.86 1332 
1989 843.502 4.565.91 2,778.56 1,090.55 54.13 32.94 12.93 
1990 8,706.65 4.601.83 2,774.75 1,330.07 52.85 31.87 15.28 
1991 8,993.89 4.549.28 3.103.21 1,3414 50.58 34.5 14.91 
1992 9434 79 464536 3.351 78 1.43765 49.24 3553 15.24 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional anuano 

ANEXO éÚADÍS-TICo---

TOTAL 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

(1993) 
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CUADRO 211 PARTICIPACiÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
EN EL PRODUCTO INTERNO (1980-1992) DE LOS PRINCIPALES PAISES. 

PARrtCIPACION lJE LAS EXPORrAClONES EN EL PIS PARTg;(PAClON DELAS IMPORTAClCNES EN EL'" 
" l< y '~'';'" truw ~PIB' :;Xi",: , A N 

ANO E UNIDOS JAPON ALEMANIA E UNIDOS JAPON 
1980 717 1108 202 396 
1981 6.58 1212 2292 394 
1981 610 1208 2492 370 

1983 558 '191 2473 343 
1984 572 1318 27 13 347 
1985 541 13 14 2951 323 
1986 5.56 1076 2819 306 
1987 5.93 971 2781 3.52 
1988 7.24 928 2879 421 
1989 7.96 985 3129 459 
1990 8.55 1036 3083 511 
1991 9.27 1014 30.03 521 
1991 9.64 1014 2937 502 

FUENTE' ElaboraCión propia con base a datos de! FOndo Monetario Internaclonat anuario 

CUADRO 2.12 PRODUCCION INDUSTRIAL DE LOS PAISES 
I LOS PRINCIPALES PAiSES 1980-1990. 

1911 91 90 85 
1982 88 83 85 
1983 90 88 88 

"84 97 98 96 
1985 100 100 100 
1986 101 101 100 
1987 104 105 103 
1988 110 110 113 
1989 114 113 120 
1990 116 114 125 
FUENTE FMI (1991). Estadistlcas FinanCieras Internacionales 

CUADRO 2.13 SALARIOS DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 
Y DE LOS PRINCIPALES PAiSES 1980-1990. 

(NUMEROS iNDICES. 1985= 100) 

ALEMANIA 

12.00 
11 43 

1148 

10 25 
1058 
968 
651 
6.34 

6.56 
7.54 

848 
7.53 
695 

(1993) 

96 
93 
93 
96 

100 
102 
102 
106 
111 
117 

A O PAISES INDUSTRIALIZADOS E. UNIDOS JAPON ALEMANIA 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

71 
79 
86 
91 
95 

100 
104 
107 
111 
116 
121 

FUENTE' FMI (1991). Estadisticas Financieras Internacionales 

76 
34 
39 
93 

'" '00 
102 

1" 
1:)7 
110 
1 14 

52 
86 
01 
94 
97 

100 
103 
105 
109 
112 
116 

ANEXO ESTADISTlCO'----------------

82 
87 
91 
94 
96 

100 
104 
108 
112 
117 
51D 

1970 
21.34 

21 97 

2231 
24 17 
2543 
2211 
21 56 
22.30 
2473 

2602 
2906 
2799 
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CUADRO 2.14 PIB PERCÁPITA SOBRE LA BASE DE LOS TIPOS DE CA/I.·b.':-~ rEN DOlARt:S Dé 199J) 

TODO EL MUNDO 

PAISES DESARRO/.I ADOS 

DE LOS CUALES: 

ESTADOS UNIDOS 
UN/ON EUROPEA (15)., 
JAPON 

PAISES CON ECONOMIA EN TRANSICION b 

PAISES EN DESARROLLO 
PORREGION 

AMERICA LA TINA 

AFRICA 

ASIA OCCIDENTAL 
ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL 
CHINA 

POR GRUPO ANALITICO: 
PAISES ACREDORES NETOS 
PAISES DEUDORES NETOS 

EXPORTADORES NETOS DE COMBUSTIBLE 
IMPORTADORES NETOS DE COMBUSTIBLE 

PARTIDAS PRO-MEMORIA 

AFRICA SUBSAHARINA 
PAISES MENOS ADELANTADOS 

FUENTE_ ONU (1997 221) 

19,D 19N 
4061 465':. 

18184 24855 

LU:-Ól LlujJ 

15041 20045 
23483 3606b 

2261 1552 

1221 
986 

3247 3213 
780 663 

6232 3432 
510 1018 
178 6'4 

10203 10213 
880 1105 

2296 1664 
714 1121 

437 345 
280 255 

a InclUidos los lander (eslados) oflenlales de Alemania a partir de 1991 
b la E)( Republlca Democrallca Alemana hasla 1990 

CUADRO 2.15 EMPLEO DE LOS PAISES DE LA OECO y DE lOS PRINC =.:. ... ES PAISES 1979-1997. 

Miles 391341 117595 64352 35842 
1979 17 29 13 17 
1980 07 05 10 \6 
1981 03 11 08 (01) 
1982 (OA) (09) 10 ,12) 
1983 06 13 17 (14) 
1984 17 41 06 02 
1985 12 20 O 7 07 
1986 15 2J 08 14 
1987 17 26 ,o O, 
1988 20 2J 17 08 
1989 19 20 20 15 
1990 13 05 20 30 
1991 01 (O 9) 19 25 
1992 05 06 11 (18) 
1993 (0.1) 15 0.2 !1 8) 
1994 0.9 3\ 01 (O 7) 
1995 10 16 02 (03) 
1996 09 11 02 03 
1997 11 12 04 07 
fUENTE. ONU_ (1997) sobre la: base d~ dalos rl<'!1 FMI. 
la aEeO y ",1 Banco Mundial 
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CUADRO 2.16 PAISES DESARROLLADOS: TASAS DE DESEMPLEO, 1987·1997a 

(PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO) 

' .. 
ir 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 199~ b 1997 e 
",.~ 

TODOS LOS PAISES 
DESARROLADOS 7.2 6.6 6.1 6.0 6.7 7.4 8.1 7.9 7.6 7.6 7 1/2 

PRINCIPALES 
PAISES 6.7 6.1 5.7 5.6 6.2 6.8 7.2 7.1 6.7 6.8 63/4 
INDUSTRIALIZADOS 

ALEMANIA d 6.2 6.2 5.6 4.9 4.2 4.6 7.9 8.4 8.2 9.0 10 

CANADÁ 8.8 7.7 7.5 8.1 10.2 11.3 11.2 10.4 9.5 9.7 91/2 

ESTADOS UNIDOS 6.1 5.4 5.2 5.4 6.6 7.3 6.9 6.1 5.6 5.4 51/4 

FRANCIA 10.4 9.8 9.3 9.0 9.5 104 11.7 12.3 11.6 12.3 12 1/2 

ITALIA 10.9 11.0 10.9 10.3 9.9 10.5 10.3 11.4 11.9 12.0 12.0 

JAPON 2.9 2.5 2.3 2.1 2.1 2.2 2.5 2.9 3.1 3.4 31/4 

REINO UNIDO 10.3 8.5 7.1 6.8 8.8 101 10.5 9.6 8.8 8.2 8.0 

OTROS PAISES 
INDUSTRIALIZADOS 9.8 9.3 8.4 8.1 8.9 10.1 12.1 12.2 11.6 11.4 11.0 

PARTIDAS PRO 
MEMORIA 

EUROPA 
OCCIDENTAL 9.7 9.1 8.3 7.7 8.0 8.9 10.7 11.0 10.6 10.8 11.0 

COMUNIDAD 
EUROPEA (15) 10.0 9.4 8.5 7.8 8.2 9.1 10.9 11.3 10.9 11.0 11.0 

FUENTE: NACIONES UNIDAS, (1997 226). SOBRE LA BASE DE DATOS DE LA oeDE 
a: Los datos para los siete países que figuran en el cuadro y para otros diez países son normalizados por la 
OeDE para preservar a comparabilidad entre paises y a lo largo del tiempo y para ajustarlos a las 
definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (véase OeDE. Standardlzed Unemployment Rates 
Sources and Methods (París. 1985); para otros paises se utilizan las definiCIOnes y estimaciones nacionales 
las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (véase CeDE. Standardized Unemploymem 
Rates: Sources and Methods (París. 1985). para otros paises se utilizan las definiCiones y estimacIOnes 
nacionales 
b' Valores basados parcialmente en estimaCiones 
C' PrevIsión 
d' Antes de enero de 1993. Alemaflla OCCidental solamente 
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CUADRO 2.17 MUNDO: PRODUCCiÓN DE 
AUTOMOTORES POR TIPO. 1970-1996 

(UNIDADES) 

RFFS TRUC TURACfÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

ANO , " AUTOS CAMIONES TOTAL 
1970 22,497,918 
1971 26.460,499 
1972 27,915.796 
1973 30,031,460 
1974 26,006,061 
1975 25,026,022 
1976 28,856,640 
1977 30,532,334 
1978 31,237,751 
1979 30,818,435 
1980 28,609,047 
1981 27,483,098 
1982 26,657,855 
1983 30,009,006 
1984 30,533,439 
1985 32,353,081 
1986 32,937.324 
1987 33,114,256 
1988 34,396,619 
1989 35,698,786 
1990 36,273,082 
1991 35,080,275 
1992 35,487,740 
1993 34,197,046 
1994 35.638.599 
1995 36,070,056 
1996 37,196,868 

FUENTE: Elaboración propIa a partJf de MVMA 
(1990 y 1998:3). 

6,921,566 
6.987.752 
7,710,991 
8.959,347 
8,815,238 
8,079,536 
9,593,865 

10,514,095 
11,140,372 
10.772,643 

9,955,469 
9,794,205 
9.513,196 
9,823,128 

11,615,852 
12,555,926 
12,472,954 
12,927.384 
13,962,867 
13,549,024 
12,280,887 
11 ,848,142 
12,600,310 
12,588,334 
13,861,569 
13,912,763 
14.135.097 

29,419,484 
33,448.251 
35,626,787 
38,990,807 
34,821.299 
33,105,558 
38,450,505 
41.046,429 
42,378,123 
41,591,078 
38,564,516 
37,277,303 
36,171,051 
39,832,134 
42,149,291 
44,909.007 
45,410,278 
46,041,640 
48,359,486 
49.247,810 
48,553.969 
46,928,417 
48,088,050 
46,785,380 
49.500,168 
49,982,819 
51,331,965 
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CUADRO 2.18 PRINCIPALES PAISES: PRODUCCION DE AUTOMOTORES 
POR TIPO. 1975 - 1996. (MILES DE UNIDADES) 

,fA q" EH/NIDas J A PO' N ALEMANIA 
TOTAL AUTOS CAMIONES TOTAL AUTOS CAMIONES TOTAL AUTOS CAMIONES 

1975 8,987 6,717 2,270 6,942 4,568 2,374 3,167 2,908 259 
1976 11,498 8,498 3,000 7,841 5,028 2,813 3,848 3,547 301 
1977 12,703 9,214 3,489 8,514 5,431 3,083 4,086 3,791 295 
1978 12,900 9,177 3,723 9,564 5,748 3,816 4,186 3,890 296 
1979 11,480 8,434 3,046 9,636 6,176 3,460 4,250 3,933 317 
1980 8,010 6,376 1,634 11,043 7,038 4,005 3,879 3,521 358 
1981 7,943 6,253 1,690 11,180 6,974 4,206 3,897 3,578 319 
1982 6,986 5,074 1,912 10,732 6,882 3,850 4,062 3,761 301 
1983 9,225 6,781 2,444 11,112 7,152 3,960 4,155 3,878 277 
1984 10,924 7,773 3,151 11,465 7,073 4,392 4,045 3,790 255 
1985 11,653 8,185 3,468 12,271 7,647 4,624 4,446 4,167 279 
1986 11,335 7,829 3,506 12,260 7,810 4,450 4,597 4,311 286 
1987 10,925 7,099 3,826 12,249 7,891 4,358 4,634 4,374 260 
1988 11,214 7,113 4,101 12,699 8,198 4,501 4,625 4,346 279 
1989 10,874 6,823 4,051 13,025 9,052 3,973 4,852 4,564 288 
1990 9,782 6,077 3,705 13,445 9,947 3,498 4,476 4,191 279 
1991 8,808 5,437 3,371 13,200 9,753 3,447 4,336 4,021 315 
1992 9,701 5,664 4,037 12,446 9,378 3,068 4,468 4,149 319 
1993 10,897 5,981 4,916 11,/78 8,493 2,685 3,423 3,198 225 
1994 12,261 6,613 5,648 10,504 7,802 2,702 3,616 3,364 252 
1995 11,984 6,350 5,634 10,147 7,610 2,537 3,894 3,597 297 
1996 11,798 6,083 5,715 10,291 7,863 2,428 4,092 3,800 292 

FUENTE: Elaboración propia a partir de MVMA 1991 y 1998. 
NOTA: La participación es de los tres paises, respecto a la producción mundial 

PARTICIPACION 
EN EL MUNDIAL 

57.87 
60.48 
61.79 
63.00 
61.09 
59.54 
61.83 
60.31 
61.61 
62.85 
63.31 
62.24 
60.58 
59.20 
58.68 
57.05 
56.13 
55.34 
54.49 
53.29 
51.88 
51.00 
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CUADRO 2.19 PRINCIPALES PAISES: MERCADO DE AUTOMOTORES. 1985-1996 
(MILES DE UNIDADES) 

ESTADOS UNIDOS JAPON ALEMANIA 
TOTAL AUTOS CAMION TOTAL AUTOS CAMIONES TOTAL AUTOS CAMIONES 

AÑO ES 
1985 15564 10889 4675 5557 3104 2453 2513 2379 134 
1986 15941 11140 4801 5708 3146 2562 2972 2829 143 
1987 15130 10166 4964 6019 3275 2744 3069 2916 153 
1988 15691 10480 5211 6731 3717 3014 2969 2808 161 
1989 14953 9853 5100 7257 4404 2853 3005 2832 172 
1990 14146 9300 4846 7751 5102 2649 2744 2587 157 
1991 12538 8174 4364 7500 4868 2632 3777 3510 267 
1992 13116 8213 4903 6937 4454 2483 3550 3279 271 
1993 14197 8517 5680 6447 4199 2248 2840 2631 209 
1994 15410 8990 6420 6508 4210 2298 2783 2567 21< 
1995 15115 8634 6481 6846 4443 2403 2866 2654 21; 
1996 15455 8526 6929 7059 4668 2391 3193 2994 19~ 

FUENTE Elaboración propia a partir de MVMA '991 y (1998:230, 39 y 35) 
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REESTHlJC UrMCl0N r>kU[h)CT!vA y TEHRITORIAL 

CUADRO 2.20 PRINCIPALESPAISES:PARTICIPACIONDELASEXPORTACIONES 
AUTOMOTORES COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DOMESTICA: 

1975·1989 (%), 

ANO E. UNIDOS JAPON ALEMANIA 
AUTOS CAMIONES AUTOS CAMIONES AUTOS CAMIONES 

1975 9,5 11,9 40,0 35,8 50,8 63.8 
1976 7,8 8,2 50,S 41,6 51,8 64,2 

1977 7,5 7,5 54,S 45,2 51.2 60,1 
1978 7,3 7,8 49,0 45,S 49,0 57.1 
1979 8,8 9,7 50,2 42,2 50,8 56,2 
1980 8,8 12,4 56,1 50,4 53,2 58.9 
1981 8,1 11,1 56,6 50.0 54,S 63,9 
1982 7,0 6,7 54,8 47.3 58,3 67,6 
1983 7,9 6,3 53,2 47.1 56,4 59,9 
1984 7,6 6,0 56,2 48,S 58,9 61.0 
1985 8,1 5,4 57,9 49,8 61,6 63.8 
1986 8,3 6,0 58,6 45,7 58,S 60.5 
1987 8,9 6,0 57,1 41.2 56,0 59,9 
1988 9,4 5,8 54,1 37,1 57,7 60,9 
1989 11,4 4,9 48,S 37.6 59,6 61.1 

FUENTE: Elaboración propia a partir de MVMA 1991 y 1998. 
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1985 
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1991 
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1993 

1994 

1995 

7996 

TOTAL 

1985 

1986 

1987 
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CUADRO 2 21 PRINCIPALES PAISES 

4,398 

4.691 

"" 4.4SO 

4,043 

3944 

3736 
3615 

3"" 
4097 
4113 

",e. 
1,253 

1.351 

1,176 

'33 
"3 
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707 

662 
667 

5,651 

, "'2 
5 765 

5,388 

4,996 

4710 

4452 

4392 

'530 
4804 

4775 
4751 

(3694) 

(4,043) 

(3,955) 

(3.670) 
(3,265) 

(3,151) 

(2.981) 
(2.764) 

(2944) 

P.078) 
p.P4) 

(3.091) 

(1,066) 

(1 142/ 

(948) 

(71l2) 

(756) 

(615) 

(517, 

(626) 

(551) 

(441) 

,417) 

(379) 

(4760) 

(S.IBS) 

(4.904 1 

(4,372) 

(4,021) 

(3.766) 

(3,499) 

(3 390) 

(3.495) 

(3,519) 

(3541) 
13470, 

4427 

4.573 

'.508 
4.432 

4.3S2 
4482 

4452 

4408 

3910 

3359 

2896 
28'" 

2.304 

2.032 

1 797 

1.672 

1.492 

1.309 
1.247 

1.183 
1.033 
1.026 

'" "'7 
6.731 

6.605 
6 :J05 
6104 

5884 
5791 

5.699 

559\ 
4943 

4.385 

3745 
3 OH 

FUlIlTE. ELAa~RAC1()rj PROP'AA PARTIR DE MVMA(1991¡ 
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CUADRO 2.22 PRINCIPALES PAISES: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE AUTOMOTORES 
1985 • 1996(MILES DE UNIDADES Y PORCENTAJES) 

PA/S ALEMANIA • EUROPA • E.U. (1) JAPON - EUROPA • EU. EU.' CANADA 

1985 
(%) 

1986 
(%) 

1987 
( %) 

1988 
( %) 

1989 
( %) 

1992 
( %) 

1993 
( %) 

1994 
( %) 

1995 
( %) 

1996 
(%) 

2.746 

2.693 

2.607 

2.677 

2,898 

47,399 

2.084 
75.9 

2.109 
78.3 

2.031 
77.9 

2,180 
81.4 

2,414 
83.3 

222 
46.8 

476 6,131 
17.2 

452 6,605 
16.8 

378 6,505 
14.5 

264 6,104 
10.0 

217 5,664 
7.5 

5,662,646 

5,017,761 

4,460,292 

3,790,776 

1,903 3,711,454 
40.1 

1,352 3,132 
20.1 46.5 

1,561 3,434 
23.6 52 

1,632 3,085 
25.9 46,9 

1,690 2,696 
27.7 44.2 

1,698 2,430 
289 41.3 

1,607,576 2.048,626 In 

26.3 36.1 

1,260,989 1.792,296 
25.5 35.7 

1,053,095 236 
1757918 39.4 

916,631 24.2 
1301218 34.3 

948,712 1,169,073 
25.5 31.4 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE MVMA (199137,92 Y 215). 
NOTAS: 
(1) INCLUYE SOLO AUTOS 
(2) PARA 1992 INCLUYE NORTEAMERICA. 
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CUADRO 2.23 a MUNDO: PRODUCCION DE AUTOMOTORES POR 
PRINCIPALES EMPRESAS 1988,1989 Y 1996. (UNIDADES) 

EMPRESAS 19S5 1989 1996 
TOTAL TOTAL TOTAL 

l. -GENERAL MOTORS-E. U.A. 7743.41B 7.611.447 7.526 
2.-FORD MOTOR-E.U.A. 6.226.B23 6.046.514 6.588 
3.-TOYOTA-JAPON 4.084,264 4.278.190 4.858 
4.-NISSAN-JAPON 2.699.750 3.003.461 2.775 
5.-VOLKSWAGEN-ALEMANIA 2.875.337 2.880.892 3.788 
6.-PEUGEOT-CITROEN-FRANCIA 2465.267 2.687,893 O 
7.-CHRYSLER-E.U.A. 2337.580 2.208.629 2978 
8.-RENAULT-FRANCIA 2.101.107 2.204.915 1,802 
9. -FIA T-ITALlA 2049.647 2157,827 2.561 
10.-HONDA-JAPON 1 709.828 1811.962 2.072 
11.-MAZDA-JAPDN 1.383.953 1.486.586 931 
12.-MITSUBISHI-JAPON 1261.409 1.249.510 1.696 
13.-SUSUKI-JAPON 845.923 868.318 1431 
14.-DAIMLER-BENZ-ALEMANIA 801.871 783.215 987 
TOTAL DE 14 EMPRESAS 3B 586.177 39279.359 39.993 
OTRAS 9623.634 9716,738 2469 
TOTAL DE LA PRODUCC/ON 48209.811 48.996.097 51947 
PARTlCIPACION BO.04 80.17 76.98 
EMP. NORTEAMERICANAS 16426.B57 15977 860 
EMPRESAS JAPONESAS 13880.83B 14567.765 
EMP. DEL OESTE DE EUROPA 12.205.171 12.635.530 
EMP. DEL ESTE DE EUROPA 1 928.600 1 967.663 
EMPRESAS COREANAS 1 059.648 1.093.197 

FUENTE ElaboraCión propia a partir de MVMA \ 1991) Y (1998) 

ANEXO ES TAO/Sr/Ca 242 
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CUADRO 2,23b MUNDO: PRODUCCION DE AUTOS Y CAMIONES POR PRINCIPALES EMPRESAS 
1988,1989 Y 1996, (UNIDADES) 

EMPRESAS 1988 1989 1996 

1,·GENERAL MOTORS·E,U,A. 
2.·FORD MOTOR-E.U.A. 
3.·TOYOTA·JAPON 
4,·NISSAN·JAPON 
5,·VOLKSWAGEN·ALEMANIA 
6,·PEUGEOT·CITROEN· 
FRANCIA 
7,·CHRYSLER·E,U.A. 
8,·RENAUL T·FRANCIA 
9,·FIAT·ITALlA 
10,·HONDA·JAPON 
l',·MAZDA·JAPON 
12,·MITSUBISHI·JAPON 
13.·SUSUKI·JAPON 
14,·DAIMLER·BENZ· 
ALEMANIA 
TOTAL DE 14 EMPRESAS 
OTRAS 
TOTAL DE LA PRODUCCION 
PARTlCIPACION 
EMP, NORTEAMERICANAS 
EMPRESASJAPDNESAS 
EMP, DEL OESTE DE EUROPA 
EMP, DEL ESTE DE EUROPA 
EMPRESAS COREANAS 
FUENTE: Elaboración propia a 

AUTOS CAMIONES 
5,662,843 2,080,575 
4,234,583 1,992,240 

3,093,692 990,572 
2,016,626 683,124 
2,748,152 127,185 
2,227,528 237,739 

1,209,156 1,128,424 
1,767,516 333,591 
1,790,631 259,016 
1.489,185 220,643 
1,043.420 340,533 

639,890 621,519 
296,413 549,510 
553,772 248,099 

28,773.407 9,812,770 
5,502,416 4,121,218 

34,275,823 13,933,988 
83,95 70,42 

11,106,582 5,320,275 
9,174,549 4,706,289 

10,813,978 1,391,193 
1,917,189 11,411 

865,685 193,963 

partir de MVMA (1991) y (1998). 

AUTOS CAMIONES AUTOS 
5,545,869 2,065,578 5,110 
4,056,726 1,989,788 3,739 
3,352,628 925,562 3,820 
2,252,607 750,854 2,113 
2.753,715 127,177 3,509 
2,433,403 254.490 O 

1,052,504 1,156,125 1,017 
1,850,023 354,892 1,521 
1,875,415 262,412 2,236 
1,604.430 207,532 1,929 
1,184,166 302,420 751 

708,418 541,092 1,082 
430,053 438,265 1,061 

536,993 246,222 657 

29,636,950 9,642.409 28,545 
5,834,222 3,882,516 643 

35.471,172 13,524,925 36.485 
83,55 71,29 78 

10,655,099 5,322,761 
10,295,281 4,272.484 
11,195,540 1.439,990 

1,954,683 12,980 
856,133 237,064 

CAMIONES 
2.415 
2,849 
1,038 

661 
279 

O 

1,961 
280 
325 
143 
179 
614 
370 
330 

11.444 
1,826 
2,487 
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S[F?r.IO GONLALf? LOPE? RFF.C, TR,ICTURACION PRODUCTIVA y TERRITC;; _. 

CUADRO 2 24 PRINCIPALES EMPRESAS AUTOMOTRICES INDICES DE 
INTEGRACION 1988 - 1989 (PORCENTAJES) 

EMPRESAS 

TOTAL 

AMERICANAS 

EUROPEAS 

ASIATlCAS 

TOTAL 

AMERICANAS 

EUROPEAS 

ASIATICAS 

TOTAL 

100.00 
81.21 

102.45 
119.29 

100.00 
90.71 

106.13 
105.58 

1UI 1919 
AUTOS CAMIONES TOTAL AUTOS 

INTEGRACIr¡", l O e A L 

97.41 lUb.!:I4 "".'" 74,62 95.28 78.26 

103.89 91.80 103,04 

116.91 124.22 116,63 
INTEGRACION REGIONAL 

97.15 107.81 98,76 

82.00 109.31 88.29 
107.74 94.22 107.03 
103.58 110.05 103.33 

FUENTE ElaboraCión propia a partir de MVMA (1991) 

CUADRO 2 25 PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCCION 

CAMIONES 

95.'.3- 1-942~ 

7080 93,52 
104,31 93.50 
114.99 120.79 

95.62 10793 
78.09 109.00 

107.06 106.80 
101.87 107,01 

POR CONTINENTE DE ORIGEN Y CONTINENTE DE DESTINO 1988-1989 (UNIDADES) 
EMPRESAS <¡o; 196e 1989 
CONTINENTE 

TOTAL AUTOS CAMIONES TOTAL AUTOS CAMIONES 

AMERICANAS 16307621 11 106.582 5201 239 15.866590 10655099 5211491 
-LOCAL 10 194675 6379710 3814965 9558 531 5806732 3751 799 

-TRANSPLANTES 5113146 4726872 1 386 274 6308 059 4848367 1 459592 
--AMERICA 2658219 1533311 1124908 2612621 1429316 1 18:3 305 
-EUROPA 3270211 3025426 244785 3473399 3208812 264587 
--AUSTRALIA 184716 168135 16581 222039 210239 11 800 

EUROPEAS 11323568 9974793 1 348 775 11743621 10340081 1403740 
-LOCAL 8930389 7977 285 953 104 9314521 8.304.224 1010297 
-TRANSPLANTES 2393179 1 997 508 395671 2429 300 20355857 393443 
--AMERICA 881933 637318 2J4615 822852 586745 236106 
--EUROPA 1 511 246 1360190 151 056 1 606 448 1314111 292337 

AS/ATlCAS 14447263 9758 888 4688 375 15089698 10821138 4268 560 
·LOCAL 13265751 8782739 4483012 13547123 9578263 3968860 
-TRANSPLANTES 1 181 512 976149 205353 1 542575 1 2428i5 299700 
--AMERICA 947 144 817 683 129461 1 261 068 I 099604 161464 
--EUROPA 132443 56541 75902 163161 77 282 85879 
-AUSTRALIA 101925 101925 O 118346 65989 5235i 

TOTAL 42078652 30840263 11 238389 42700109 31818318 10883791 
-LOCAL 32390815 23139734 9251 081 32420175 23689219 8730956 
-TRANSPLANTES 9687837 7700 529 I 987 308 10279934 8127099 2152835 
-AMERICA 4487296 2988312 1 498984 4696541 3115666 1 580875 
-EUROPA 4913900 4442157 471743 5243008 4600 205 642803 
-AUSTRALIA 286641 270080 16581 340385 276228 64157 

FUENTE ELABORACIQN PROPIA A PARTIR DE MVMA (1991) 
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SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ 

CUADRO 2.26 MUNDO: PRODUCCION DE LOS 
PRINCIPALES TRANSPLANTES AUTOMOTRICES 

1989 (UNIDADES) . 

REESTRUCTURACION PRODUCTIVA Y TERRITORIAL - . . 

EMPRESA"i PLANTA PROOUCC/ON 
GENERAL MOTORS CANADA 746.757 
GENERAL MOTORS ALEMANIA 996,321 
GENERAL MOTORS ESPANA 379,616 
GENERAL MOTORS BRASIL 238,699 

FORO MOTORS Ca, CANADA 588,526 
FORO MOTORS Ca, ALEMANIA 633,340 
FORO MOTORS Ca, INGLATERRA 526,552 
FORO MOTORS Ca, BELGICA 338,579 
FORO MOTORS Ca, ES PANA 310,441 

TOYOTA E.U, 231,279 
N/SSAN E,U. 238,640 
MAZOA E.U. 216,501 
HONOA E,U, 362,274 
VOLKSWAGEN BRASIL 324,244 
VOLKSWAGEN ESPANA 474,149 
PEUGEOT ESPANA 232,128 
RENAULT ES PANA 368,847 
F/AT BRASIL 217,829 
CHRYSLER CANADA 480,145 

TOTAL 7,904,867 
FUENTE: Elaboración propia a partir de MVMA (1991), 

ANEXO ESTADISTICa --------
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CUADRO 3 1 NORTEAMERrCA.PRODUCTO INTERNO BRUTO Y 

1980 4.047,353 3,563,290 138,213 345,850 22776 6966 
1981 4.122.801 3,625,120 150,481 347,200 22994 71 35 
1982 4.022.203 3,546.850 149,533 325,820 23217 7302 
1983 4 166,854 3.685,170 143,284 338.400 23430 7467 
1984 4404031 3914,200 148,311 341,520 2363; 7631 
1985 4,530,305 4,038,700 152,055 339,550 23849 77 94 
1986 4.645,757 4,156,380 146.517 343.860 24068 7957 
1987 4,808,769 4,282,920 149,019 376,830 24284 8120 
1988 5.026.992 4.450.860 150.892 425,240 24506 8284 
1989 S,173.032 4565.910 155,802 451,320 24734 8449 
1990 5.21867e 4.601,830 162,860 453,980 24992 8615 
1991 5 173 766 4,549280 168,486 456000 25269 8784 
1992 5253,197 4,645,360 172,867 434970 25469 8954 

FuENTE ELABORACIO!\i PROPIA EN BASE EN BASE A DATOS DEL F M I 1993 (ANUARIO) Y DEL SISTEMA 
DE CUENTAS NACIONALES DE Mt..XICO 1993 (INEGI) 

CUADRO 3 2 NORTEAMERICA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL POR PAIS 
(MILLONES DE DOLARES DE USA DE 1985) 

AL 
2404 32146 
2434 32563 
2458 32977 
2479 33376 
2498 33766 
2510 341 53 
2535 34560 
2562 34966 
2591 35381 
2624 35907 
2658 36265 
2703 36756 
2744 37167 

1980 - 1992 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 
ANO TOTAL E UNIDOS C.·\NADA MEXICO TOTAL E UNIDOS CANADA MEX!CO TOTAL E UNIDOS CANADA ,"",EXICO 

1980 405.572 295.100 90.331 20,141 436.743 328,668 82.508 25.567 131,171) 133.568) 7,8,3 15.426) 
1981 394,479 283.668 87.582 23,229 428,664 317.199 82,526 28,93:1 (34,185) (33.531) 5.0$6 (5710\ 
1982 340.146 237,915 78,324 23,907 359.178 279,015 63.905 16,258 (19,032) (41.100) 14.4i9 7.649 
1983 321.719 218.476 80.084 23.159 366,049 291.123 66,570 8,356 (44.330) (72.647) 13.5)4 14.803 
1984 343.907 227.938 90895 25,074 433,412 344.528 77.222 11,662 (89.505) (116590) 13.673 13.412 
1985 327,429 215,915 89,648 21,866 431,417 338.088 79,869 13,460 (103,988) 1122.1731 9.779 8.406 
1986 320.023 217,473 86,940 15,610 452.197 358.741 82,324 11,132 (132,174) (141.268) 4.6'6 4.478 
1987 347,160 236.121 91,552 79,619 481.412 386.695 83,186 11.531 (134.252) (150.574) 8 3~6 7956 
1988 412,540 290.980 102,881 18,679 519118 406,343 95,610 17,165 (106.578) (' 15363) 7.271 1.514 
1989 440,882 316.337 104.749 19,215 530.215 410,460 99,399 20.356 189.333) 194123) 5360 -560 
1990 456.655 328,055 106.235 22,365 537.575 412,837 9S,678 26,060 180,9211 184.782) 7.566 -3.695 
1991 461.803 337.941 102.131 21.731 518,323 390 347 97,380 30,596 (56,520¡ 152.406) 4.751 -8.865 
1992 471.514 5.343393 106.429 21.492 555774 418 643 55.299 37579 (84.2601 (75,050) 6.8'77 -16087 

FuE~TE FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (ANUARIO) 1993. BANCOMEXT (VARIOS ANOS) Y STATlSTICS CANAOA 
(VARIOS A\JOS) 
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 
ANO TOTAL ESTADOS CANADA MEXICO TOTAL ESTADOS CANADA MEXICO TOTAL ESTADOS CANADA MEXICO 

UNIDOS UNIDOS UNIDOS 
1980 100.00 72 76 2227 497 10000 75.25 1889 585 100.00 107.69 (0.10) 
1981 100.00 71,91 2220 589 10000 7400 199.25 675 10000 98.09 (1479) 
1982 10000 69.94 2303 703 10000 77 68 17 79 453 10000 21596 (7577) 
1983 10000 679' 2489 720 10000 7953 1819 228 100.00 16388 (3048) 
1984 100,00 6628 2643 729 10000 7949 17.82 2.69 100.00 130.26 (15.28) 
1985 10000 65.94 2738 668 10000 7837 18.51 312 10000 117.49 (940) 
1986 10000 6796 2717 488 10000 7933 1821 246 10000 10688 (349) 
1987 10000 6802 2637 561 10000 8033 1728 240 10000 11216 (623) 
1988 10000 7053 2494 453 10000 78.28 1842 331 10000 10824 (682) 
1989 100.00 71 75 2376 449 10000 77 41 1875 384 10000 105.36 (599) 
1990 10000 7184 2326 490 10000 7680 1836 485 10000 104.77 (934) 
1991 10000 73 18 2212 471 10000 75.31 1879 590 10000 9272 (841 ) 
1992 10000 72 87 2257 456 10000 7533 17 91 676 10000 8907 (816) 

FUENTE FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (ANUARIO) 1993. BANCOMEXT (VARIOS ANOS) Y STATISTICS CANADA (VARIOS ANOS) 

CUADRO 3 4 NORTEAMERICA PARTICIPACiÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 1980 - 1992 (PORCENTAJES) 

,. EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

17 41 
1670 

(4019) 
(33.39) 
(14 98) 

(8.08) 
(339) 
(593) 
(1 42) 

0.63 
457 

1568 
1909 

ANO 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

TOTAL EUA GANADA MEX!GO TOTAL EUA GANADA MEXIGO 
10.021 8282 26118 14512 10.719 

9.568 7825 25225 15437 10327 
8457 6708 24039 15988 8874 
7721 5929 23665 16166 8.729 
7809 5823 26615 16906 978 
7.228 5346 26402 14 380 9461 
6887 5232 25284 10653 9669 
7219 5513 24295 13076 10011 
8.206 6538 24194 12378 10327 
8523 6928 2321 12705 1025 
8750 7 129 23401 13733 10 301 
8926 7428 22387 12897 10.018 
8.976 7.396 24.432 12432 10.58 

FUENTE FONDO MONETARIO INTERNACIONAL IANUARIO) 1993. 8ANCOMEXT (VARIOS ANOS) 
f STf.T!STICS or CAl JI. DA IVAR!QS /l.(¡0S. 

9224 23857 18498 
875 23769 19.231 

7867 19614 10872 
79 19672 5833 

8802 22611 7863 
8371 23.522 8852 
8631 23.941 7597 
9029 22075 7737 

913 22484 11.375 
899 22024 13065 

8971 21736 16001 
858 21355 18159 

9012 22887 21.738 
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AÑO TOTAL 
1980 20,141 
1981 23,229 
1982 23.907 
1983 23,159 
1984 25.074 
1985 21,866 
1986 15,610 
1987 19.487 
1988 18.679 
1989 19,796 
1990 22.365 
1991 21,731 
1992 21,492 

1992/1 14,273 
199311 15,875 

CUADRO 3.7. MEXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES. TOTAL Y NORTEAMERICA. 1980-1 
(MILLONES DE DOLARES DE E.U.A DE 1985) 

EXPORTAClON DEM CO A: IMPORTACI N DE M CO DE: 
CANADA E. UNIDOS NORTEAM. RESTO TOTAL CANADA E.UNIDOS NORTEAM, 

179 11,676 11,855 8.286 25,567 454 14.329 14.783 
749 12,595 13.344 9,885 28.939 538 18.970 19,508 
658 12,633 13,291 10,616 16.258 360 10.101 10.460 
505 14.056 14,562 8.597 8.356 245 5.903 6,147 
512 14,637 15.149 9,924 11,662 236 7.656 7.892 
393 13.328 13,722 8.144 13.460 235 8.907 9.143 
189 10.372 10,561 5,049 11,132 190 6.623 6,813 
298 12,568 12,866 6,621 11.531 313 6.717 7.030 
252 12,292 12.544 6,134 17,165 307 11,455 11,762 
242 13.728 13,969 5.826 20.356 366 13.793 14.159 
192 15.831 16,023 6,342 26.060 383 17.044 17,427 
461 15.153 15,614 6,117 30.596 628 19.954 20.583 
609 14,763 15,372 6.120 37,579 813 23.704 24.517 
293 11,585 11.879 2,395 18.894 319 13.763 14.082 
401 13,060 13.461 2,414 20.575 326 14.804 15.130 

FUENTE: BANCOMEXT (VARIOS NUMEROS). 
OBSERVACIONES: /1 CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO,JUNIO. 

RESTO 
10.784 

9,431 
5.798 
2.208 
3,771 
4,318 
4,318 
4,501 
5,402 
6,197 
8.633 

10,013 
13.062 
4,812 
5,445 
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SERGIO l-;ONZA!.J:l LOPEZ 

CUADRO 3.8 NORTEAMERICA: PARTICIPACiÓN y NIVELES DE INTEGRACiÓN 
INTRAREGIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR. 1980-1992 

PARTICIPACI N EN EL TOTAL /NOICES DE INTEGRACION REGIONAL 
% % 

AÑO EXPORT. IMPORT COM.EXTER. EXPORT IMPORT. COM.EXTER 
1980 38.11 35.39 36.7 1.04 0.96 1 00 
1986 54.46 38.54 45.14 1.48 1.05 123 
1988 46.31 3680 41.01 1.26 1.00 112 
1992 45.34 38.47 41.62 1.24 1.05 113 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE LOS CUADROS 3 5 A 3.7 

CUADRO 3.9 ESTADOS UNIDOS:PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZEN LA PRODUCCiÓN MANUFACTURERA 1980-1989 

MILLONES DE DOLARES CONSTANTES DE 1982 

AÑO MANUFACTURA VEHICULOS DE PARTICIPACt N 
MOTOR ("A.J 

1980 673.936 
1981 678,555 
1982 634,648 
1983 674,223 
1984 752.407 
1985 779,230 
1986 803,179 
1987 852,178 
1988 917,448 
1989 929,042 

FUENTE:ESTADISTICAS DE E U A U S 
VOL.2,1859-1988 

ANEXO ESTAOfS7ICÜ- ---

35,160 5.22 
34.783 5.13 
29.453 4.64 
37,813 5.61 
47,322 6.29 
50,332 6.46 
46.516 5.79 
44.788 5.26 
49,503 5.40 
47,283 5.09 

BUREAU DE ANALlSIS 
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RAMA 

rOTAL 
SUB-
TOTAL 

20 
21 
22 
2J 
24 
2. 
2. 
27 
28 
2. 
JO 
J1 
32 
J3 
3' 
J, 
J. 
J7 
3. 
3. 

CUADRO 3.10. ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA MANUFACTURA POR RAMA .. 1987-1992. 
(MILLONES DE DOLARES DE 1985) 

1987 1991 1992 
EMPRESAS EMPLEO SUELDOS VENTAS EMPRESAS EMPLEO SUELDOS VENTAS EMPLEO SUELDOS VAlOR VENTAS 

(MILESI (MILES) (MILES) AGREGADO 
358.061 19,094 427,749 2,208,683 368,897 18.950 448,897 2,336,637 18,062 411,976 1,023,152 2,200,924 
317,506 14,677 312,301 1,893,600 359,337 17,716 404,351 2,336,635 16,795 393,711 1,023,152 2,200.925 

22,130 1,488 29,395 316,089 20,624 1,449 28,565 311,179 1,475 26,928 113,181 301,846 
163 58 1,492 18,097 138 45 1,402 19,589 40 1,184 19,067 24.945 

6,630 717 10,193 53,538 6.412 672 10,768 59,254 598 8858 20,968 51,169 
24,391 1,189 13,666 60,155 22.872 1,081 13,122 60.629 960 11,008 2$,035 50,888 
32.984 576 9,515 48,377 33,982 698 11,992 65,824 631 9,920 21,023 54,956 
10,003 436 6,855 27166 11.613 511 8,571 35,355 466 7,390 16,096 31,171 

(NA) (NA) SD SD 6,342 611 15,912 102,859 621 15,095 45,387 100,322 
53,406 1,292 25.585 96,673 61,774 1,494 31,559 128,535 1,468 30,171 80,612 122,019 
11,901 873 23,477 192,380 12,109 814 23,609 216,632 846 24,143 120.546 227,650 
2,322 152 4,689 235.402 2,254 116 3,771 123,079 113 3.663 18,709 123,103 

13,449 682 13,067 62,441 14,515 831 16,592 81,761 840 15,807 39,168 78,396 
2,735 200 2,500 10,951 2,193 129 1,728 8,571 106 1,365 3,343 7,119 

16,545 532 11,377 50.908 16,166 524 11,654 58,019 476 9,822 24,795 46,422 
7.061 854 23,215 117,935 6.771 701 18,665 113,484 677 16,952 36,294 103,448 

3~.5GO 1,460 31,868 134,585 36,105 1,458 33,031 139.077 1,359 28,679 59,707 122,325 
52.912 2,189 52,857 211,714 52,135 1,844 47,710 205,427 1,774 42,818 96,749 189,611 

(NA) (NA) SD SID 15,962 1,565 36,559 161,652 1,427 32,405 83,069 154,100 
9,443 1,596 45,985 226.869 10,500 1,817 55,483 314,209 1,634 46,787 118,354 263,492 
(NA) (NA) SO SD 10,326 982 27,159 101,288 901 24,762 64,275 99,027 

15,671 383 6,363 30,300 16,544 374 6,497 30,211 363 6,035 15,574 28,916 

FUENTE: US BUREAU OF THE CENSUS. OF MANUFACTURES. 1987 ANO ANUAL SURVEY OF MANUFACTURES. 
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SU?GIO GOI',¡ZÁLEZ LOPE.! 

CUADRO 3.11 ESTADOS UNIDOS:PARTICIPACIÓN DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA MANUFACTURA. 1982-1987-1991 

(MILLONES DE DOLARES DE 1985) 

EMPRESAS EMPLEO SUELDOS VENTAS 
1,000) 

RAMA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1982 358,061 19,094 427,749 2,208,683 
1987 368,897 18,950 448,897 2,336,637 
199/ SID 18,062 411,976 2,200,924 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
1982 3,667 616 17,344 126,501 
1987 4.422 751 22,565 194,340 
1991 SID 653 18,599 160,502 

PARTICIPACiÓN % 
1982 1.08 3.23 4.05 5.73 
1987 1.2 3.96 5.03 6.32 
1991 SID 3.62 4.51 7.29 

FUENTE:US BUREAU OF THE CENSUS.CENSUS OF 
MANUFACTURES AND MANUAL SURVEY 1989. 

ANEXO ESTADiSTlCO --~---252 



SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ 

CUADRD 3.12 CANADA: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 1985 Y 1989 

(MILES DE MILLS. DE DLS. DE EUA DE 1985) 

1985 1989 
VALOR DE No. DE EMPLEO VALOR DE No. DE 
PRODUC. NEGOCIOS PRODuc. NEGOCIOS 

MANUFACTURA 182.0 36854 1,305.159 192.3 39150 
EQ.DE 31.6 1471 163.192 33.5 1699 
TRANSPORTE 
IND.ALlMENTlCIA 24.0 322B 135.226 23.7 33B5 
IND.DEL PAPEL 13.3 6BB 86,477 16.1 746 
METAL BASICA 12.4 435 80,989 14.3 523 
IND.QUIMICA 13.4 1256 46.274 14.8 1443 
ELECT. y 9.7 1379 88.224 12.1 1627 
ELECTRONICA 
PRODS. 10.3 5537 112.386 12.0 5926 
METALICOS 
PRODS. DE B.1 3476 90,988 9.8 3380 
MADERA 
PETROLEO Y 17.9 121 6,436 93 163 
DERIV. 
EDITORIAL 7.0 5443 74,386 8.4 5207 
MAQUINARIA Y 5.5 1815 53,286 8.9 2173 
EQUIPO 
PRODS. 4.3 1532 38,763 5.0 168a 
MINERALES 
IND. DEL VESTIDO 4.0 2497 98,854 4.3 2686 
OTRAS MANUFCT. 37 1235 51.865 3.9 3427 
PRODS. 2.9 1091 30,890 3.9 1257 
PLASTlCOS 
/NO. DE BEBIDAS 36 30' 17.445 3.6 274 
IND.MUEBLERA 2.5 1727 42,576 31 1845 
PRODS. TEXTILES 20 B02 25,152 2.2 915 
TEXTIL BASICO 2.0 215 19,5B9 1.9 221 
IND.DEL HULE 1.8 14B 18,029 1.7 193 
IND, 1.2 25 4.178 1.1 19 
TABACALERA 
IND. DEL CUERO 1.0 38' 19.954 0.8 353 
FUENTE:STATISTIC CANADA 1992 

EMPLEO 

1,495,937 
18B.BB7 

145,804 
90,781 
62,110 
51.955 

104.259 

153.392 

108,682 

6,973 

87,002 
72,519 

46.019 

97,276 
60,492 
43.558 

15,828 
55.784 
30,170 
18,428 
18,793 
2,87' 

16,353 

CANA DA PARTICIPACiÓN DE LA IND. AUTOMOTRIZ EN LA MANUFACTURA 1985 Y 1989. 
(MILES DE MILLS. DE DLS. DE EUA DE 1985) 

1985 1989 

MANUFACTURA 
AUTOMOTRIZ 
PARTICIPACIÓN Y. 
AUTOMOTRIZ 

VALOR DE No. DE 
PRODUC. NEGOCIOS 

182.0 36,B5' 
31.6 1,471 
17.4 3.99 

FUENTE:STATlSTIC CANADA 1992 

ANEXO ESTADISTICa 

EMPLEO VALOR DE No, DE 
PRODuC. NEGOCIOS 

1,305,159 192.3 39,150 
163,192 33.5 1,699 

12.50 17.4 4.34 

EMPLEO 

1,495,937 
18B,887 

12.83 



SERGIO GONZALEZ LOP/:.¿ 

CUADRO 3 13 MEXICO PRODUCTO ,INTERNO BRUTO DE LA MANUFACTURA 1985-1992 
(EN MILLONES DE PESOS, APRECIOS DI: 1980) 

RAMA 1985 1986 1981 1988 1989 1990 
roTAL 

11 
12 
13 
1. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

FUENTE 

~ ,~, WQ. .Q.SS,.f148. t ,.n.26,135. 
46,442 46,812 45,019 

6,850 7,241 7,935 
27,431 25,718 26,432 
29,851 29,582 30,102 
11,252 11,698 11,912 
25,216 28,780 29,824 
15,892 13,385 14,609 
6,391 5,926 5,016 

30,Oro 31,~1 W,700 
17,230 15,718 16,640 
19,763 20,449 21,944 
24,608 23,640 22,971 
14,414 13,454 13,389 
41,612 38,801 39,043 
4,577 5,237 4,954 

14,717 14,410 13,962 
42,898 40,648 38,903 
30,284 28,623 24,686 
18,038 16,350 17,680 
23,071 23,544 23,630 
34,693 34,014 35,143 
26,249 24,941 24,772 
19,454 19,361 20,034 
10,278 11,833 13,869 
15,679 15,087 15,838 
4,351 4,077 4,798 

21,132 20,688 23,618 
23,387 21,013 20,817 
22,520 22,493 24,214 
25,071 24,295 24,644 
20,685 17,839 18,636 
21,503 21,284 21,141 
13,014 12,071 13,725 
14,975 14,774 17,018 
44,873 41,228 43,770 
47,854 44,203 47,032 
13,361 12,852 16,351 
4,606 4,109 4,359 
7,799 7,100 6,453 

28,657 26,861 27,993 
29,223 24,781 24,543 
13,030 12,271 12,608 
6,941 6,507 6,179 

16,645 16,289 16,634 
10,835 10,073 10,838 
34,933 25,426 31,690 
32,653 25,947 26,532 
8,838 7,983 9,409 

27,263 24,911 24,127 
SISTEMA CUENTAS NACIONALES INEGI 1992 

1 OSA 959 
44,368 

7,440 
26,811 
30,700 
12,458 
26,688 
14,789 
5,002 

32,254 
16,346 
22,636 
24,608 
12,923 
40,005 

4,835 
14,467 
39,119 
24,071 
16,983 
23,320 
36,123 
26,225 
19,844 
14,754 
16,493 
4,584 

24,536 
21,229 
23,533 
24,807 
19,572 
22,045 
13,656 
17,006 
42,671 
49,876 
16,825 
4,026 
6,274 

27,838 
30,483 
13,206 
6,402 

17,958 
10,497 
42,082 
32,014 
9,441 

25,136 

1.= 
46,988 

9,023 
27,807 
31,642 
12,828 
26,007 
15,088 
5,331 

36,018 
18,758 
25,788 
29,106 
13,933 
40,564 

4,880 
15,712 
40,369 
25,272 
16,076 
23,619 
38,490 
28,231 
20,729 
17,495 
17,172 
5,011 

24,642 
24,819 
28,428 
26,409 
20,412 
23,833 
15,012 
17,479 
44,373 
50,991 
17,367 
4,912 
6,797 

30.451 
31,646 
14,431 
6,556 

20,255 
11,835 
51.699 
36,241 

7,606 
26,922 

1..201 .. 188 
49,671 
10,403 
27,542 
32.384 
11,895 
23,704 
15,412 
5,228 

38,306 
21,794 
27,506 
29,498 
13,952 
39,933 

3,967 
17,080 
44,311 
24,345 
15,566 
23,323 
39,657 
30,016 
22,160 
20,236 
18,015 
4.873 

25,436 
25.349 
29,771 
28,616 
20,742 
24,552 
16,535 
17,774 
47,431 
55,843 
17,596 
5,814 
7,907 

33,004 
34,507 
15,596 
7,206 

22,554 
12,542 
67,434 
36.773 

8.164 
29,266 

254 



REESTRUCTURACIQN PRODUCTIVA i TERRITORIAL 
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CUADRO 3.14. MEXICO: PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1960,1965 Y 1966. 

AÑO HUM, P.O REMUH. VALOR DE 
CLASE ESTABLEC. (MILES) (MILES DE $) PROD.IND. 
1980 
TOTAL HAL. 937 109 10446.67 151108.32 

384110 21 31 4116.26 60963.69 
384121 256 12 611.55 7513.91 
384122 266 26 2767.6 32201.49 
384123 43 11 1054.54 12794.94 
384124 46 4 316.19 4576.03 
384125 46 6 424.66 3092.06 
384126 257 16 1155.67 9944.00 

1985 
TOTAL HAL. 1216 146 235304.00 1966719.00 

384110 31 60 121679.00 1224960.00 
384121 254 13 13617.00 61133.00 
384122 466 26 41013.00 374266.00 
384123 32 6 14991.00 96693.00 
384124 46 4 4715.00 33464.00 
384125 57 6 10699.00 54524.00 
384126 326 27 26390.00 123677.00 

1988 
TOTAL HAL. 652 137 16065.79 192747.77 

384110 17 41 7961.9 115469.57 
384121 290 11 771.06 4360.33 
384122 102 30 3649.59 4217332 
384123 33 9 1264.95 6569.53 
384124 64 5 517 3204.33 
384125 57 6 629.6 4220.39 
384126 269 35 3071.49 14730.29 

FUENTE: Elaboracion orooia a partir deII.N.E.G.1. censos industriales 
Correspondientes. 

ANEXO ESTADISTICa 
----_._~_._-- ---
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CUADRO 3.16. ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN 
EL COMERCIO EXTERIOR. 1980 - 1993 

(MILLS DE DLS DE 1985) 

1980 295.066 328.630 22.951 37.180 7.78 

1981 283.553 317.069 SO SO SO 

1982 237.804 278.885 SO SD SO 

1983 218.397 291.018 19.979 46.584 9.15 

1984 227.903 344,475 23.235 58.571 10.20 

1985 215.915 338.088 24.945 65.905 11.55 

1986 217.472 358.739 24.437 76.009 11.24 

1987 236.045 386.571 26.022 80.353 11.02 

1988 290.854 406.166 30.333 79.879 10.43 

1989 316.358 411,488 30.383 75.983 960 

1990 327.993 412.759 30.420 73.079 9.27 

1991 337.925 390.328 32.087 68.062 9.50 

1992 343.589 418.639 36.445 71.224 10.61 

FUENTE: de 1960 - 1991, U.S. Bureau Economic Analysis , Survey of Current March 1993. 
de 1992 - 1993, Survey of Curren!, Dic. 1993. (seasonally adjuested) 
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SERGIO GONZALEZ I,ÓPEZ 

CUADRO 3.17. C A N A O A: PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ EN EL COMERCIO 

(MILLS DE DLS DE 1985) 

TOTALES AUTOMOTRIZ 
MIO EXPORT IMPORT SALDO EXPORT IMPORT 

1980 72,984.2 67,913.8 5,070.4 SO SO 

1981 78,280.0 70,298.6 7,981.4 SO SO 

1982 66,581.2 55,214.6 11,366.6 SO SO 

1983 68,315.4 58,524.6 9,790.8 SO SO 

1984 82,199.3 71,701.0 10.498.3 SO SO 
1985 85,056.8 76,422.6 8,634.2 SO SO 

1986 83,380.1 80,583.7 2,796.3 SO SO 

1987 83,613.1 87,990.0 (4,376.9) SO SO 

1988 87,399.8 85,616.1 1,783.7 21,072.2 19,261.2 

1989 83,124.5 84,008.9 (884.4) 19,650.8 17,553.8 

1990 84,980.3 82,120.7 2,859.6 18,960.3 15,947.9 

1991 81,235.&" 79,415.0 1,820.6 17,888.8 15,844.4 

1992 89,365.8 85,942.0 3,423.7 20,605.0 16,718.1 

FUENTE: De 1980 . 1991, U.S. Bureau Economic Analysis , Survey of 
Current March 1993. De 1992 . 1993, Survey of Current. Dic. 1993. 
(seasonaHy adjuested) 
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CUADRO 319 ESTADOS UNIDOS BALANZA COMERCIAL POR GRUPO DE PRODUCTO SELECCIONADO 19a9·,g93/P "' )J 
(MILLONES DE DOLARES CONSTANTES DE 1985) G) 

,,;{.mI!3'· 1989 1990 1991 1992 E~~ZII¡¡ ~~nfl¡¡. O 
81 EXPORTACiÓN TOTAL 316,337 328,055 337,941 343,593 85,268 85,406 ' G) 

,O ~ MANUFACTURA 281,953 294,712 304,682 311,602 SO SO 
~ 

Rf 
SuMA 141,763 150,888 158,248 166,035 SO SO 

¡;¡ MAQ Y EQ. DE OFICINA 20,861 20,616 20,818 21,068 SO SO ~ 

'" AEROPLANOS 12,550 16,371 19,500 20,619 SO SO ,," 
O I~ 

MAQ ELECTRICA 22,093 23,676 24,080 25,011 SO SO O 
MAQ INDUSTRIAL GRAL 13,072 13,192 13,745 14,392 SO SO "U 

MAQ GENERADORA DE ENERGIA 13,346 13,166 13,590 14,013 SO SO :R: 
INSTRUMENTOS C/ENTlFICOS 9,990 10,103 10,817 11,218 SO SO 
MAQ INDUSTRIAL ESPECIAL/ZADA 12,479 12,733 13,371 13,021 SO SO 
AUTOMOTORES/1 10,847 10,434 11,123 12,258 SO SO 
AUTOPARTES 11,499 12,055 11.516 12,921 SO SO 
OTRAS MANUFACTURAS 15,026 18,542 19,688 21,514 SO SO 

IMPORTACfÓN TOTAL 411,460 412,837 390,347 415,693 106,772 113,092 
MANUFACTURA 367,182 392,495 370,956 396,296 SO SO 
SUMA 232,574 234,385 222,554 240,507 SO SO " MAQ Y EQ DE OFICINA 22,359 22,389 24,055 28,410 SD SD '" . r', 
ROPA y VESTIDO 21,335 21.356 20,996 24,389 SO SO " ~ 
MAQ ELéCTRICA 28.149 27.975 28,100 31,014 SO SO ¡:-
MAQ INDUSTRIAL GRAL 12,597 12,053 11,536 12,117 SO SO " MAQ GENERADORA DE ENERGIA 12,397 12,129 11,375 12,420 SO SO " 

<: 
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 20,202 18.528 18,788 20,156 SO SO ;0 

AUTOMCTORES/l 47.002 45.182 42,789 43.817 SO SO ~ 
AU/OPARTES 13,258 12.769 11,272 12,366 SO SO i' 

:¡: 
OTRAS MANUFACTURAS 24,384 25.509 24,073 25.721 SO SO 'c 
PETROLEO CRUDO 30.893 36.494 29,570 30,097 SO SO C e <, 
SALDO 'o 

" TOTAL (95,123) (84782) (52,406) (72,101) (21.5031 (27.685) ~ 

<' MANUFACTURAS (85,229) (97,783) (66,274) (84,694) h 

DE LA SUMA (90.811) (83,497) (64,306) (74472) < 
rU¡:f~TF U s BUREAU OF THE ECONOMIC ANAL YSIS SURVEY OF CURRE'" T BUSINESS MARZO DI: 1993 ~ 

." 
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SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ REESTRUCTURACiÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL -- --- - -- --- - -

CUADRO 3.20. ESTADOS UNIDOS: EXPORTACiÓN E IMPORTACiÓN DE MERCANCIAS 
POR PAís SELECCIONADO 1991-1993/1 
(MILLS DE DOLARES CORRIENTES) 

PAIS 1991 1992 1992/1 
EXPORTACIONES 
SUMA (PAISES SELECC.) 
ALEMANIA 
CANADA 
JAPON 
MÉXICO 
IMPORTACIONES 
SUMA (PAISES SELECC.) 
ALEMANIA 
CANADA 
JAPON 
MÉXICO 
BALANCE 
SUMA 
ALEMANIA 
CANADA 
JAPON 
MÉXICO 

421,730 
187,854 
21,302 
85,150 
48,125 
33.277 

(487.129) 
239,842 
26,137 
91,064 
91,511 
31,130 

(65,399) 
(51,988) 
(4,835) 
(5,914) 

(43,386) 
2,147 

440,138 
198,863 
20,349 
91,146 
46,874 
40,494 

(536,276) 
262,592 

28,725 
100,871 
97,387 
35,609 

(96,138) 
(63.729) 
(8,376) 
(9,725) 

(50,5131 
4,885 

FUENTE:U.S. Bureau of the Eeonomie Analysis of Currenl BUSiness. Die 
/1 son datos trimestrales, excluyendo militares (aJustadas) 

109,493 
50,235 
4,874 

22,568 
12,253 
10,540 

(137,105) 
64,436 

7,033 
24,119 
24,384 

8,900 
(27,612) 
(14,201) 
(2,159) 
(1.551) 

(12,131) 
1,640 

1990 

PhUI-
111,912 
51,061 
4,075 

24,714 
12,120 
10,152 

(148,191) 
69,754 

6,851 
26,362 
26,856 

9,685 
(36,279) 
(18,693) 

(2,776) 
(1,648) 

(14,736) 
467 

CUADRO 3.21. ESTADOS UNIDOS: EXPORTACiÓN E IMPORTACiÓN CON CANADA. 
TOTAL y PRINCIPALES PRODUCTOS. 1991 

PRODUCTO PRECIOS PRECIOS PRODUCTO PRECIOS PRECIOS 
CORRIENTES CONSTAN CORRIENTES CONSTAN 

TES DE TES DE 
1985 1985 

• • 
85,150 68,232 TOTAL 91,064 75.901 

TOTAL 
SUMA (10 PRODS) 53,314 42,722 SUMA (10 PRODS) 59,888 49.916 
AUTOMOTORES 17,648 14,142 AUTOMOTORES 25.577 21,318 
APARATOS 7,936 6,359 PETROLEO Y SUS 6,636 5,531 
ELECTRICOS DERIVADOS 
MAQ.PARA 4.852 3,888 PAPEL Y SUS ARTICULaS 6,111 5.093 
INDUSTRIAS EN 
GRAL. 
MAQ. Y EQUIPO 4,589 3,677 TRANSACCIONES 3,761 3,135 
PARA OFICINA ESPECIALES 
ARTICULOS VARIOS 4,459 3,573 METALES NO FERROSOS 3,636 3,031 
MAQ. PARA 4,175 3,346 APARATOS ELECTRICOS 3,626 3.022 
GENERAR ENERGfA· 
MAQUINARfA 3,027 2,426 GAS NATURAL Y 3,074 2,562 
ESPECIALIZADA MANUFACTURADO 
MANUFACTURA 2;360 1.891 MADERA 2.715 2.263 
METAL/CA 
FRUTAS Y 2,278 1,825 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,428 2.024 
VEGETALES 
APARATOS DE 1,990 1,595 MAQ. PARA GENERAR 2,324 1.937 
PRECISiÓN ENERGIA 
FUENTE: US Bureau of the Census Merchandlse Trade 1991 
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CUADRO 3 22 ESTADOS UNIDOS eXPORTACiÓN E IMPORTACiÓN CON M¡;:XICO TOTAL y PRINCIPALES PRODUCTOS 1991 

• • •• 
PRODUCTO PRECIOS PRECIOS CONSTANTES PRODUCTO PRECIOS PREC 10$ CONSTANTES DE 

.'-';'" -, .' ;.CORRlEN1CS·· DE1~ .;., CORRtEJ:IJES 1985 
EXPORTAC/ON JMPORTACION 

rOTAL 33.277 26665.6 TOTAl 31.130 25.941 
SUMA, (10 PRODS) 18,156 1-4,549 SUMA (10 PRODS) 22,867 19,059 
AUTOMOTORES 3.650 2924.8 AUTOMOTORES 4,273 3,562 
APARA TOS ELECTRICOS 4,340 34771 APARATOS ELECTRICOS 4,838 4,032 
EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN 1,643 1,316.6 PETROLEO Y SUS DERIVADOS 4,564 3,804 
MAO. PARA INDUSTRIAS EN GRAL, 1.599 1,281.3 EQUIPO DE TELECOMUNICACiÓN 2,944 2.454 
ARnCULOS VARIOS 1,335 10698 FRUTAS Y VEGETAlES 1.382 1,152 
MAQUiNARIA ESPECIALIZADA 1,239 9928 MAO. PARA GENERAR ENERGIA 1,131 ,<3 
MAQ, r EQUIPO PARA OFICINA 1.131 906.3 TRANSACCIONES ESPECIALES 1.083 903 
MANUFACTURA METALICA 1.109 888.7 ARTICULaS VARIOS '" 759 
MAQ. fARA GENERAR ENERGIA 1.082 667.0 ARTICULOS DE VESTIR '" ". 
APARATOS DE PRECISIÓN 1.028 8238 MAO. y sus PARTES PARA LA IND EN ." 693 

GENERAL 

FUENTE: US BUREAU OF THE CENSUS MERCHANDISE TRADE 1991 

CUADRO 3 23 ESTADOS UNIDOS' EXPORTACiÓN E IMPORTACiÓN CON JAPÓN TOTAL Y PRINCIPALES PRODUCTOS. 1991 

• l" 
PRODUCTO PRECfOS CONSTANTES DE 1985 PRODUCTO PRECIOS C(!NSTANTES DE 7985 

CORRIENTeS CORRIENTES 
EXPORTACIÓN 

TOTAL 
SUMA (10 PRODS) 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
MAQ. Y EQUIPO PARA OFICINA 
APARATOS ELECTRICOS 
ARTICULaS VARIOS 
MADERA 
CEREALES 
PESCADO 
APARA TOS DE PRECISIÓN 
METALES NO FERROSOS 
COMIDA Y su PREPARACiÓN 

48.125 
24.064 
3.278 
3.746 
2,815 
2,499 
2,490 
2.165 
1.879 
1,821 
1.778 
1.593 

FUEtHE us aUREAu OF THE CENSUS MERCHANDISE TRADE 1991 

38.5636 
19.283 
2.6267 
3,0017 
2.2557 
2.0025 
1995 3 
1.7349 
1.5OS 7 
1,4592 
1.4247 
12765 

IMPORTACION 
TOTAL 
SUMA (10 PRODS) 
AUTOMOTORES 
MAQ. Y EQUIPO DE OfiCINA 
EQUIPO DE TELECOMUNICACiÓN 
APARATOS ELECTRICOS 
ARTICULaS VARIOS 
MAC. y sus PARTES PARA INO EN GENERAL 
MAQ. PARA GENERAR ENERGIA 
APARATOS fOTOGRAFICOS 
MAQUINARIA ESPECIALIZADA 
HIERRO Y ACERO 

91.511 
77.920 
28,344 
11.831 
9,394 
9.352 
4.018 
3,904 
3.123 
2.996 
2.909 
2.049 

75.2735 
64.945 

23.524 " 
9.8610 
7,829.8 
7.794.8 
3.349 o 
32539 
2,603 o 
2.497 1 
2.4246 
1.7078 
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CUADRO 3.24. ESTADOS UNIDOS: EXPORTACiÓN E IMPORTACiÓN CON ALEMANIA. TOTAL Y PRINCIPALES PRODUCTOS. 1991 

(MILLONES DE DOLARES) 

TOTAL 
SUMA (10 PRODS) 
AUTOMOTORES 
MAQ. Y EQUIPO PARA OFICINA 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

APARA TOS ELECTRICOS 
ARTlCULOS VARIOS 
APARATOS DE PRECISION 
MAQ. PARA GENERAR ENERGIA 
MAQUINARIA ESPECIALIZADA 
MAQ. PARA INDUSTRIAS EN 
GRAL 
DOCUMENTOS 

21,302 

14,878 
1.596 
2,995 
2,966 

1.666 
1,544 
1,154 

851 
786 
764 

556 

17,069.7 

11,922 SUMA (10 PRODS) 
1,278.9 AUTOMOTORES 

TOTAL 

2,400.0 MAQUINARIA ESPECIALIZADA 
2.376.7 MAQ. Y SUS PARTES PARA LA 

IND. EN GRAL 
1,335.0 APARA TOS ELECTRICOS 
1,237.2 MAQ. PARA GENERAR ENERGIA 

924.7 QUIMICA ORGANICA 
681.9 APARATOS DE PRECISiÓN 
629.8 ARTICULOS VARIOS 
612.2 HIERRO Y ACERO 

445.5 TRANSACCIONES ESPECIALES 
FUENTE: US BUREAU OF THE CENSUS MERCHANDISE TRADE 1991 
••• SON DATOS DEL CUADRO B 

26.137 21,784.9 

18,253.0 15,213.7 
5,425 4,521.7 
2,608 21,173.7 
2,088 1,740.3 

2.055 1,712.8 
1,507 1.256.1 
1,139 949.3 
1 ,012 843.5 

898 748.5 
764 636.8 

757 631.0 
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CUADRO 3.25. CANADA: PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
POR CAPITULO ARANCELARIO. 1988 - 1992 

(MILES DE DLS DE USA DE 1985)/2 

1969 1900 19;;2 
CAPITULO EXPORTADO 

TOTAL 87,399,826 84,980,281 89,365,768 

SUB TOTAL OE LOS 10 PROOS. 61,056,300 58,088,962 61,917,976 

CEREALES 3,183,723 2,431,961 3,018,837 

COMB.MINERALES y PETROLEO 8,065,770 8,920,700 9,691,276 

ARTlCULOS DE MADERA 4,658,669 4,173,736 4,922,617 

DERIVADOS OE LA MADERA 4,273,570 3,718,004 2,952,374 

PAPEL 5,790,877 5,431,554 5,428,612 

JOYERIA 1,822,834 1,638,325 1,918,025 

ARTlCULOS DE ALUMINIO 2,567,593 2,068,490 2,083,246 

MAQUINARIA Y EQUIPO 6,789,221 6,801,130 6,828,995 

MA QUlNARIA ELECTRICA 2,831,810 3,944,741 4,416,641 

AUTOMOTRIZ 21,072,232 18,960,321 20,657,354 

CAPITULO IMPDRTADO 

TOTAL 85,616,117 82,120,719 85,942,031 

SUBTOTAL DE LOS 10 PRODS, 58,015.283 54,877,785 56.702,342 

COMB,MINERALES Y PETROLEO 3,325.794 5,212,385 3,738,206 

PLASTlCO y SUS DERIVADOS 2,116,985 2,143,898 2,464,026 

PAPEL 1,096,567 1,144,949 1,308,665 

ARTlCULOS DE HIERRO Y ACERO 1,718,022 1,514,137 1,560,403 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,237,577 14,846,770 15,048,869 

MAQUINARIA ELECTRICA 8,329,267 8,940,812 10,029,685 

AUTOMOTRIZ 19,261,155 15,947,850 16.718,144 

AERONAUTlCA 2,429,327 1,447,736 1,640,446 

PROD.FOTOGRAFICOS y OPTlCOS 2,474,808 2,546,335 2,717,510 

TRANSACCIONES ESPECIALES 1,025,782 1,132,913 1,476,389 

• SALDO OEL TOTAL 1.783,709 2,859,562 3,423,737 

·SALDO DEL SUBTOTAL 3,041,016 3.211,177 5,215,634 

FUENTE STATISTICS OF CANADA 1992. No 65-003 y 65-005. Die DE i992 
tJOTAS 
11 SE REFIERE A lOS10 PRODUCTOS MAS IMPORTANTES DE ACUERDO A lOS DATOS DE 1992 
12 OlS eTES = DlS NOM CAN 1 PARIDAD eON EUA 'DEFLACTOR DE CAN (BASE 1985) 
LA PARIDAD Y El DEFLACTQR SE TOMARON DEL FMI1993 (ANUARIO) 
LA REFERENCIA ES EL CUADRO ex - 002 
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3 26. NORTEAMERICA PRODUCCiÓN y 

h 
PRODVCClOH MERCAOO 

'''' " TOTAL E.U CANADA MéXICO TOTAL E.U, CANAOA MEXlCO .n, 

g AUTOS :u 
1985 9708081 8184821 1077935 445325 13245153 11818981 978900 387272 Gl 
1986 9223368 7828183 1061365 333220 13014832 11847088 906277 261.s9 lO n, 1987 8298231 1098910 809821 3""" 12156429 11049670 880313 226446 

1
8 '" ~ 1988 8642962 7113137 1024807 505018 12050036 10182179 935292 332565 

1989 8436220 6823091 983897 629226 11399200 1008752 811436 434312 ~ Q CAMIONES I~' ~I 1985 4336131 3467922 855446 13363 5215652 4534019 668840 12993 

8\ 19116 430658" 3505992 792760 7832 5353129 .. 6487 .... 697231 "" IR] 
1987 4656727 3825116 825187 " .. 5491841 41148412 711460 513. O 1988 5042609 4110550 924451 7608 5588197 4812732 768395 7070 
1989 5012686 4050935 949702 120 .. 9 5577866 4806138 754938 16812 " ~ TOTAL "-
19115 '''044812 11652143 1933381 .58688 18460805 184113000 1641540 400265 
1986 13529952 11334775 1854125 341052 18367961 16495830 1603508 268623 
'9117 1~!I54!}53 10n4686 1635014 395258 17653270 15829312 1591773 232185 
,gas I 36J!.5J I 11113681 1949258 512626 1168233 15584911 1703687 339635 
1989 13448906 108741032 1933599 641275 16977086 14893588 1632374 451124 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR oe MVMA 1991 

3.27. NORTEAMERICA COMERCIO EXTERIOR DE AUTOMOTORES POR REGIONES DE DESTINO 
:u 
"' AMERICA At.1ER!CA AM!:.RICA ANlERICA "' '" (%J (%J 

'" AUTOS 
1985 1906377 1869542 J68J5 0.98 5443449 1869542 3573907 0.34 -3537012 O -3537072 c: 

" 1986 1906971 1862395 44576 0.98 5698435 1882395 3836040 0.33 ·3791464 O ·3791464 ~ 

1987 1723225 1634663 88562 0.95 5581423 1634863 3946760 029 ·3658198 O -3858198 c: 
1988 2156037 1963194 192843 0.91 5563111 1963194 3599917 0.35 _3407074 O -lot07074 :t ,. 
1949 2178211 1891510 286701 0.87 5141191 1891510 3249581 0.37 ·2962980 O ·2962980 " CAMIONES O 
1965 609677 592793 16884 0.97 1488598 592793 895805 O' _878921 O -878921 " 1986 565569 549848 15721 0.97 1612114 549848 1062266 0.34 ·1046545 O -1046545 ':l¡ 1987 620651 597001 23650 096 1455765 597001 858764 0.41 _835114 O -835114 
1968 677156 589820 87336 0.87 1222744 589820 632924 0.48 -545588 O -545588 .g 
1949 657714 625903 31811 0.95 1222914 625903 597011 O" ·565200 O ·565200 c: 

TO TAL " 1965 2516054 2462335 53719 0.98 6932047 2462335 "469712 0.36 _4415993 O _4415993 '" 1966 2472540 2412243 60297 0.98 7310549 2412243 4898306 0.33 _4838009 O -4838009 ;: 
1967 2343876 2231664 112212 0.95 7042188 2231564 4810524 032 -4698312 O -4698312 -<; 
1968 2833193 2553014 280179 0.90 6785855 2553014 4232841 038 _3952662 O -3952662 

~ 
1969 2835925 2517413 3185512 089 6364 lOS 2517413 3846692 0<0 -3528180 O -3528180 "' 

1 

FUEtnE ELABORACION PROPIA A PARTIR DE MVMA 1991 :u 
1! 

",1 O 
O> :u 
w ~ 
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CUADRO 3.28. NORTEAMERICA : PRODUCCION DE AUTOMOTORES POR PAIS y ORIGEN DE 

ESTADOS UNIDOS 11,213,687 7,113,137 4,100,550 10,874,032 6,823,097 4,050,935 

NORTEAMERICA 10,194,675 6,379,710 3,814,965 9,558,531 5,806,732 3,751,799 

ASIA 790,939 695,020 95,919 1,048,694 925,638 122,056 

EUROPA 105,412 35,998 69,414 63,520 O 62,520 

NO ESPECIFICADO 122,661 2,409 120,252 203,287 90,727 112,560 

CANADA 1,949,258 1,024,807 924,451 1,933,599 983,897 949,702 

NORTEAMERICA 1,864,651 968,583 896,068 1,785,428 889,185 926.243 

EUROPA 13,984 6,166 7,818 13,679 8,238 S,441 

ASIA 50,058 50,058 O 86,474 86,474 O 

NO ESPECIFICADO 20,565 O 20,565 48,018 O 18,018 

MEXICO 512,626 353,783 158,843 641,275 438,632 202,643 

NORTEAMERICA 343,283 227,624 115,659 401,315 252,955 14$,360 

ASIA 102,506 73,045 29,461 120,690 86,749 330941 

EUROPA 61,679 53,114 8,565 111,776 98,928 ll,848 

NO ESPECIFICADO 5,158 O 5,158 7,494 O 1,494 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE MVMA 1991 y AMIA 1990. 
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REES TRUC TURACION PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

CUADRO 3.29. NORTEAMERICA: PRODUCCiÓN DE AUTOMOTORES POR PAIS 
y PRINCIPALES EMPRESAS 1988 - 1989 (UNIDADES) 

PAIS 1988 1989 
EMPRESA TOTAL AUTOS CAMIONES TOTAL AUTOS CAMIONES 
ESTADOS UNIDOS 11213687 7113137 4100550 10874032 6823097 4050935 

G. M. 5147300 3501124 1646176 4818186 3213752 1604434 
FORD 3329096 1805741 1523355 3173307 1677081 1496226 

• CHRYSLER 1718279 1072845 645434 1567038 915899 651139 
rOYOTA 55480 55480 O 231279 231279 O 

NlSSAN 205816 109897 95919 238640 115584 123056 

• MAZDA 163289 163289 O 216501 216501 O 

HONDA 366354 366354 O 362274 362274 O 

• VW 35998 35998 O O O O 
DAIMLER-BENZ 26909 O 26909 25843 O 25843 
VOLVO 19837 O 19837 19125 O 19125 

• RENAULT 22666 O 22666 16552 O 16552 
CANA DA 1949256 1024607 924451 1933599 983697 949702 
• G. M. 722713 409951 312762 746757 419712 327045 

FORO 653113 499616 153497 558526 435569 152957 
CHRYSLER 466625 59016 429809 460145 33904 446241 

• DAIMLER-BENZ 3236 O 3238 2506 O 2506 
VOVLO 6166 6166 O 8238 8238 O 

RENAULT 4560 O 4580 2980 O 2935 
HONDA 50058 50058 O 86474 86474 O 

MÉXICO 512626 353783 158843 641275 438632 202643 
G.M. 84055 51477 32578 113472 63061 50411 
FORO 128753 98815 29938 126271 87160 39111 
CHRYSLER 130475 77332 53143 161572 102734 58838 
VW 59413 53114 6299 107981 98928 9053 
NlSSAN 102506 73045 29461 120690 86749 33941 
DAIMLER-BENZ 2266 O 2266 3795 O 3795 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE MVMA 1991 y AMIA 1990. 

ANEXO ESTADISTICa 265 



SEHGIO GON1.Á.LEZ U1PF7 REESTRUC TURAC/DN PRODUCTIVA y TERRITORIAL 

CUADRO 3.30. NORTEAMERICA: PRODUCCION DE AUl OMOTORES POR EMPRESA 
Y PAIS DE ESTABLECIMIENTO 1988 - 1989 (UNIDADES) 

CHRYSLER 
ESTADOS UNIDOS 
CANADA 
MÉXICO 

FORD 
• ESTADOS UNIDOS 

TOTAL 
233759 

1718279 
468825 
130475 

4110962 
3329096 

CANAOA 653113 
• MÉXICO 126753 
G. M. 5954066 

ESTADOS UNIDOS 51447300 
CANADA 722713 
MÉXICO 64055 

TOYOTA 55480 
• ESTADOS UNIDOS 55460 
NISSAN 306322 
• ESTADOS UNIDOS 205616 

MÉXICO 102506 
MAZDA 163289 
• ESTADOS UNIDOS 153269 
HONDA 416412 

ESTADOS UNIDOS 366354 
• CANADA 50058 
VW 95411 

ESTADOS UNIDOS 35996 
MÉXICO 59413 

DAIMLER-BENZ 32413 
ESTADOS UNIDOS 26909 
CANADA 3236 
MÉXICO 2266 

VOLVO 26003 
ESTADOS UNIDOS 19637 

• CANADA 6166 
RENAULT 27246 

ESTADOS UNIDOS 22666 

1988 1989 
AUTOS CAMIONES TOTAL AUTOS CAMIONES 

1209193 1128386 2208755 1052537 1156218 
1072845 645434 1567038 915699 651139 

59016 429609 460145 33904 446241 
77332 53143 161572 102734 56636 

2404172 1706790 
1805741 1523355 
499616 153497 

98615 29938 
3962552 1991516 
3501124 1646176 
409951 312762 

51477 32576 
55460 O 
55460 O 

162942 125360 
109897 95919 

73045 29461 
163289 O 
163289 O 
416412 O 
366354 O 

50056 O 
89112 6299 
35996 O 
53114 6299 

O 32413 
O 26909 
O 3238 
O 2266 

6166 19637 
O 19837 

6166 O 
O 27246 
O 22668 

3658104 
3173307 
556526 
126271 

5676415 
4816166 

746757 
113472 
231279 
231279 
359330 
236640 
120690 
216501 
216501 
448748 
362274 

66474 
107981 

O 
107981 

32144 
25643 

2506 
3795 

27363 
19125 

8238 
21467 
18552 

2199610 
1677081 
435569 

87160 
3696525 
3213752 
419712 

63061 
231279 
231279 
202333 
115584 
86749 

216501 
216501 
448748 
362274 

86474 
98928 

O 
98928 

O 
O 
O 
O 

8238 
O 

1688294 
1496226 
152957 

39111 
1981890 
1604434 

327045 
50411 

O 
O 

156997 
123056 
33941 

O 
O 
O 
O 
O 

9053 
O 

9053 
32144 
25843 

2506 
3795 

19125 
19125 

CANADA 4580 O 4580 2935 

8238 
O 
O 
O 

O 
21487 
18552 
2935 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE MVMA 1991 y AMIA 1990. 
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CUADRO 3,31, ESTADOS UNIDOS: PRODUCCiÓN, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y VENTAS APARENTES DE 
AUTOMOTORES 1985 - 1989 (UNIDA ES) 

AUTOS 
1985 8184821 703519 677878 O 4397679 1144805 46859 11878981 
1986 7828783 672994 640011 O 4691297 1162226 60158 11847086 
1987 7098910 633250 562078 O 4584010 926927 140641 11049670 
1988 7113137 781171 618647 O 4450213 1191357 148017 10782179 
1989 6823097 778373 569039 1080 4042728 1151122 162986 10087452 

CAMIONES 
1985 3467922 187089 170237 O 1253186 422218 338 4534019 
1986 3505992 208589 193238 O 1351341 356302 308 4648744 
1987 3825776 227772 204147 O 1176638 392854 O 4774642 
1988 4110550 235571 195562 O 937753 394252 O 4812732 
1989 4050935 197385 166467 4764 952586 454667 1 4806136 

TOTAL 
1985 11652743 890608 848115 O 5650865 1567023 47197 16413000 
1986 11334775 881583 833249 O 6042638 1518528 60466 16495830 
1987 10924686 861022 766225 O 5765648 1319781 140641 15829312 
1988 11213687 1016742 814209 O 5387966 1585609 148017 15584911 
1989 10874032 975758 735506 5844 4995314 1605789 162987 14893588 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE MVMA 1991 
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CUADRO 3.32. ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ POR RAMA. 1982 - 1990 

(MILLONES DE DOLARES DE USA) 

AÑO PLANTAS EMPLEO COSTO DE VALOR VALOR DE CAPITAL 
(MILES) MAT. PRIM. AGREGADO VENTAS INVERTIDO 

1982 3867 615.7 74678 34293.5 112269.7 4264.5 
1983 SO 658.6 101134.7 46969.4 147285.7 2265.1 
1984 SD 752.7 124998.1 54704.7 179296.0 4281.1 
1985 3747 751.5 131130.2 57127.4 188535.6 6037.6 
1986 3675 725.9 132297.4 58485.0 191551.3 6693.0 
1987 4438 753.9 139888.3 66341.2 205861.9 6574.9 
1988 4352 732.0 149961.6 72086.0 221575.4 3218.3 
1989 4236 723.8 148549.5 76862.3 225571.9 5524.4 
1990 SO 704.3 145831.0 69648.6 214963.8 6575.8 

FUENTE: Censos de la manufactura, Anuario de las manufacluras y obsrvl contempla las ramas 
3711.3713.37' Y 3716. 

CUADRO 3.33. ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS RAMAS 
AUTOMOTRICES. 1982-1992. 

(MILLONES DE DOLARES DE EUA) 

AfiO PLANTAS. EMPLEO COSTO DE VALOR VALOR DE CAPITAL 
. MILES} MAT. PRIM. AGREGADO VENTAS INVERTIDO 

RAMA 3711 VEHICULOS y CHASIS 
1982 355 240.1 
1983 SID 260.7 
1984 SID 296.2 
1985 338 295.8 
1986 348 280.5 
1987 '13 284.4 
1988 391 250.3 
1989 393 249.9 
1990 SID 239.5 
1991 SID 220.7 
1992 SID 212 

52.520.0 
73.818.2 
90.435.0 
94.220.6 
93.965.0 
97.520.4 

102.364.8 
102.345.2 
101.130.8 

SID 
SID 

RAMA 3713 C"MIONES y AUTOBUSES 
1982 581 28.5 
1983 SID 26.6 
1984 SID 32.8 
1985 646 31.7 
1986 0.38 33.2 
1987 716 37.8 
1988 718 36.2 
1989 680 37.5 
1990 SID 37.2 

1.331.1 
1.327.2 
1.807.7 
1.90'.2 
2,031.8 
2,672.2 
2,333.9 
2,426.3 
2,525.2 

15,455.8 70,739.7 2,368.3 
22,608.0 95,930.8 1,106.' 
27,668.1 118,066.0 2,'20.9 
28,061.1 122,327.4 2.904.7 
31.117.7 125.869.6 3.912.8 
36,117.7 133.345.6 4,121.4 
39,762.2 142,059.6 1,136.6 
46,873.4 149,315.2 2.373.9 
39.5044 140,417.0 3.004.4 

SID 133,000.0 SID 
SID 141,000.0 SID 

1.195.5 2,510.9 49.7 
1,515.7 2.833.6 49.8 
1,498.5 3,255.7 71.1 
1,597.4 3.473.2 63.0 
1,715.0 3,686.3 82.3 
1.978.' 4.588.7 88.5 
1.767.6 ',076.1 68.9 
1,760.5 4,236.' 117.1 
1,809.3 4,383.2 62.8 
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CUADRO 3.34 (PRIMERA PARTE). ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES COMPAÑIAS POR 
RAMA. 1992 

COMPA lA .. LOCALlZACION VENTAS (MILES DE EMPLEO 
DLS MILES 

RAMA 3111 FABRICANTES DE VEHICULOS DE MOTOR Y CHASIS 
GENERAL MOTORS Corp. DETROIT, MI 
FORO MOTOR Ca. DARBORN MI 
CHYSLER Carp. HIGHLANQ PARK MI 
FORO MOTOR Co. DARBORN MI 
GENERAL MOTORS Corp. 
GENERAL MOTORS Corp. 
NAVISTAR Intl. Transport. 
PACCARlnc: 
VOL VO G,M. Heavy truck 
HONDA al America Mlg. 

RAMA 3116 

WARREN MI 
DETROlr MI 
CHICAGO IL 
BELLEVUE WA 
GREENSBORO NC 
MARYSVILLE OH 

124,705 
81,844 
30,620 
14,970 
12,360 
8.540 
4,200 
2.587 
1,190 

764 

FLETWOOD ENTERPRISES 1.400 
WINNEBAGO INDUSTRIES FOREST CITY lA 335 
COACHMEN INDUSTRIES ELKHART IN 272 
JAYCOlnc M1DDLEBUTY IN 100 
MARK 111 INDUSTRIES OCALA FL 97' 
TlFFIN MOTOR HOMES RED BAYAL 70 
FLETWOOD MOTOR HOMES 66 
FLETWOOD MOTOR HOMES 64 
CHAMPION MOTOR COACH 54 
GERGIE BOY Mlg. EDWARDSBURG MI 52 

7614 
3704 
124 O 
678 
755 
90 

142 
116 
4 O 

10 O 

110 
26 
2.2 
07 
08 
02 
05 
03 
01 
03 

FUENTE: WARD'S BUSINESS DIRECTQRy OF U S. (INCLUYE COMPANIAS PUBLICAS Y PRIVADAS) 

CUADRO 3.35. ESTADOS UNIDOSPARTlCIPACION DE LAS PRINCIPALES COMPANIAS 
AUTOMOTRICES EN EL TOTAL DE LA IND. AUTOMOTRIZ POR RAMA 1992. 

RAMA COMPAN/AS' VENTAS EMPLEO (MILES) 
" MILES DE DLS 

TOTAL 375 441,400 2.804 

RAMA 3711 75 288,591 1,499 

RAMA 3713 75 12,199 936 
RAMA 3114 75 132,399 1,150.00 

RAMA 3115 75 5.546 406 

RAMA 3116 75 2,665 202 
SUB TOTAL DE LAS PRINCIPALES 50 370.357 2,14330 

RAMA 3111 10 281.780 1,447.90 

RAMA 3113 10 9,834 71 1 

RAMA 3714 10 72.180 5783 
RAMA 3115 10 4,053 27 :; 

RAMA 3116 10 2.510 18 i 
PARTlCIPACION % 1333 8391 76.4 

RAMA 3711 1333 9764 966 

RAMA 3113 1333 8061 76 
RAMA 3114 1333 5452 503 
RAMA 3715 1333 73 08 672 

RAMA 3716 1333 94 18 926 

FUENTE:WARD·S BUSINESS DIRECTORY QF U S 
·MUESTRA 

ANEXO ESTADISTICa 269 



~I 
~ 
'ni ~, 

~I 
;;, 
:s ' 
n' 
o' 

'" '" e 

CUADRO 3 36 CANADA PRODUCCION. EXPORTACIONES. IMPORTACIONES Y VENTAS APARENTES DE AUTOMOTOR ,S 1965·1969 
(UNIDADES) 

AUTOS PRODUCC/ON' EXPORTACIONES IMPORTACIONES VENTAS 
TOTAL EU MEXICO TOTAL EU MEXICO APARENTE 

1985 1077935 1144805 1144805 O 1045770 677676 O 976900 
1986 1061365 1162226 1162226 O 1007138 640011 O 906277 
1987 609827 926927 926927 O 997413 562078 5017 880313 
1988 1024607 1202263 1191357 150 1112746 618647 5023 935292 
1989 983697 1203844 1151122 O 1097383 569039 7283 877436 

CAMIONES 
1985 855446 422216 422218 O 235412 170237 O 666640 
1986 792760 356302 356302 O 260773 193238 O 597231 
1987 625187 392854 392854 O 279127 204147 O 711460 
1988 924451 441041 394252 6 284985 195562 O 768395 
1989 949702 460324 454667 4 265560 166467 O 75493B 

TOTAL 
1985 1933381 1567023 1567023 O 1281182 848115 O 1647540 
1986 1654125 1518526 1518528 O 1267911 833249 O 1603508 
1987 1635014 1319781 1319781 O 126540 766225 5017 1591773 
1988 1949258 1643304 1585609 '56 1397733 814209 5023 '703687 
1989 1933599 1664168 1605789 4 1362943 735506 7263 1632374 

FUENTE ELABORACION PROPIA A PARTIR DE MVMA 1991 

" 
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CUADRO 3.38. CANADA:VENTAS AL POR MENOR DE AL -,)MOVILES SEGUN EMPRESA 
EN 1992. 

EMPRESA VENTAS 
BMW 4,520 
CHRYSLER 90,043 
FORD 129,115 
G.M 266,232 
HONDA 86,644 
HYUNDA/ 18,920 
JAGUAR 581 
LADA N/VA 1,077 
MAZDA 42,818 
MERCEDES BENZ 3.221 
N/SSAN 30,825 
PEUGEOT 15 
SUBARU 7,121 
SUZUK/ 7,841 
roYOTA 71.722 
V.w 27,734 
VOLVO 3,450 
SUMA/1 ;89,879 

FUENTE: ASOCIACION DE VEHICULOS DE MOTOR /1: LA S.'ftA DE LAS EMPRESAS 
MENCIONADAS. 
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CUADRO 3 39 CANADA' CARACTERISTICAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EN 1992 . 
• "90SI(:tON ' ' INGReSOS ACTIVOS PERDlDA EMPLEO PRtNClPALES 
'; , 

EMPRESA EN 1992 EN 1991 (MlllS DE DLS. DE E.U DE 1985) GANANCIA ACCIONISTA) 
BCE.lne. 1 1 16,495 38,343 1,103 124,000 ACCIONISTAS DIVERSOS 
GENERAL MOTORS 2 2 14,561 4,944 {57} 41.318 GENERAL MOTORS DETRO T 
FORO MOTORS Ca 3 3 11,463 3,080 (288) 21.800 FORO MOTOR CO.DEARBO' N 94% 
.GEORGE WESTON Ud. • • 9,20S 3.147 38 62.000 ACCINISTAS DIVERSOS 
CHRYSLER LtrJ. , o O 2.493 "a) 13,500 CHRYSLER.DETROIT 
ALeAN ALUMINIUM LtrJ. 6 6 7.288 10,218 (107) 46.000 ACCIONISTAS DIVERSOS 
CANADIAN PACfF LtrJ 7 5 7,113 16,050 (379) 63,300 ACCIONISTAS DIVERSOS 
NORANDA Ine. O 7 s.ns 11,405 63 ".000 BRAseAN 49% 
IMASCO Ltd. o 26 6,340 38,507 302 75,000 B.A.T BR1TAIN 41% 
IMPERIAL OIL Ud. 10 o 6.324 10,470 155 10,152 EXXON.lRVING TX 70% 
FUENTE EL FINANCIA!.. POST SC~ MAGAZINE 1993 

CUADRO 3.40 MEXICO.PRODUCCION, EXPORTACION, IMPORTACION y VENTAS APARENTES DE AUTOMOTORES 1985·1989 IUNIDADES) 
EXPORTActONHActA: IMPORTACIONDE: VENTAS 

ANO PRODUCCION TOTAL EU CANADA TOTAL EU CANAOA AP !.RENTE 

AUTOS 

1965 445325 saco53 45859 o o 387272 

1966 333220 71751 60158 o o o 251459 

1967 389494 163048 140641 5017 226446 

19B! 505018 172603 148017 "23 150 o 150 332565 

n69 629226 195994 1152986 1283 1080 1080 434312 

CAMIONES 

n6$ 13363 >70 338 o o o '2993 

1966 7832 678 308 o "" 1987 579< 25 o o o o o 5739 

1986 7608 ". o o o 7070 

19'9 12049 4768 4754 \6812 

TOTAL 

1985 458688 58423 H197 o o o 400265 

1966 341052 72429 60466 o o o 268623 

1967 395258 163073 140641 ~17 o o 232185 

1986 512625 17)147 148017 5023 156 156 339635 

1969 641275 195999 162987 "/283 5848 58A' 451124 

FUENTE ELABORACION PROPIA A PARTIR DE MllVVA 1991 

"" ,it 
le. 
'O 
'C. 
O 

.", 

" , .. ~ .0, 
'" ~ 
O 

" ,", 

" 

:0 

'" '" .. " 
" ~ 
'i 
~ 

~ 
,," 

." i5 
" ." 

" o 

" c: 
" ~ 
~ 
~ 

~ 

'" " " C 
" ¡; 



" g 
'&l 
:¡; 
~" 
¡;: 
O 

'" .... 
"" 

CUADRO 3.41, ESTADOS UNIDOS PRODUCTOS AUTOMOTRICES EXPORTADOS E IMPORTADOS, SEGUN DESTINO Y ORIGEN,1991, 
(M'LES DE DOlARES DE E.U.A DE 1985) 

~xpo'RTAClONES IMPORTACIONES 

1)MATERIAL DE 
ENSAMBLE 
2)MOTORES y 
SUS PARTES 
J)AUTOMOVlLES 
PARA USO ESPE 
4)AUTOMÓVlLES 

5)CAMfONES 

6)OTROS 

SUBTOTAL DE 
LOS GRUPOS 
rOTAL EXP,AUT. 

TOTAL 

32,087,000 

CANA DA 

6.301,441 

962,408 

159,866 

5,056,523 

1,600,949 

14,394,785 

MEXICO 

193,479 

36,506 

229,110 

3,368 

30,281 

117,948 

611,232 

NORTE- RESTO 
AMERICA 

6,494,920 

998,914 

388,976 

5,059,891 

1,631,no 

15,006,017 17,080,983 

TOTAL CANADA 

3,959,598 

341,039 

99,993 

11,740,662 

4,858,465 

68,062,000 21,197,000 

FUENTE ELABORACION PROPIA A PARTIR DE STATISTICS OF CANA DA, 1991 y ANUARIO ESTADISTlCO DE MEXICO 1991 

MEXICO 

70,481 

43,433 

36,523 

2,232,571 

100,166 

7,613 

2,491,000 

NORTE-
AMERICA 

4,030,079 

384,472 

136,516 

13,973,233 

4,958,631 

23,688,000 

CUADRO 3.42, MEXICO PRODUCTOS AUTOMOTRICES EXPORTADOS E IMPORTADOS, SEGUN DESTINO Y ORIGEN,1992 
(MILES DE DOLARES DE E.U.A DE 1985) 

EfPORTACIONES IMPORTACIONES 

TOTAL CANA DA E.UNIDOS NORTE· RESTO TOTAL CANADA E,UNIDOS NORTE· 
AMERICA AMÉRICA 

1)MATERIAL DE 116,416 1,869 110,46\ 112,329 4,087 628,793 3,261 507,250 510,51' 
ENSAMBLE 
2)MOTORES y 72,964 105 56,280 56.385 16,579 123,181 ,., 67,638 67,819 
SUS PARTES 
3)AUTOMOVI-LES 66,596 o 50,774 50,774 15,822 319,190 2 278,473 278,475 
PARA USO 
ESPEC. 
4)AUTOMOVILES 2,630,590 272,595 2,205,485 2,478,080 152,511 159,326 O 9,589 9,589 

5}CAMIONES 457,907 13,874 394,018 407,891 50,016 48,275 ., 46,379 46,461 

6)OTROS 2,924 69 2,667 2,737 ,.7 234,240 3,346 161,679 165,025 

SUBTOTAL DE 3,347,398 288,511 2,819,685 3,108,197 239,201 1,513,004 6.871 1,071,Ooa 1,077,879 
LOS GRUPOS 
FUENTE INEG1. ANUARIO ESTADISTica DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO (1992) 

RESTO 

44,374,000 

RESTO 

118,282 

55,362 

40,715 

149,737 

1,814 

69.215 

435,125 
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CUADRO 3 43 NORTEAMERICA PRODUCTOS AUTOMOTRICES EXPORTADOS E IMPORTADOS, SEGUN DESTINO y ORIGLN 1992 - I 13p·';"·"i.m$ 
(~,ADE1985. ¡'VC·J¡t",*·l.1If I 

TOTAL CANADA E.UNIDOS NORTE· RESTO TOTAL CANADA E.UNIDOS NOR1E-
AM~RICA AMeR CA 

1)MATERIAL 53,879 3,232 50,317 53,549 330 205,888 885 159,996 161.882 
DE ENSAMBLE 
2)MOTORES y 68371 36 59,995 60,031 8,340 35,562 21 27,008 2 I 029 
SUS PARTES 
3)AUTOMá- 26,652 O 26,640 26,640 " 221.468 138 195,137 19 i 274 
VILES pARA 
uso ESPE 
4)AUTOMÓ. 2,167,017 3,193 2,092,654 2,095.847 71,170 14,321 132 11,537 11,669 
VILES 
5)CAMIONES 20,537 777 777 1,555 18,982 25,884 5 20,187 2),192 

6)OTROS 16.108 O 15,913 15,913 195 111,841 188 85,671 85.859 
SUBTOTALDE 2,352,563 7,239 2,246,296 2,253,535 99,028 611,963 1,369 499,536 5C:J,905 
LOS GRUPOS 

FUENTE INEGI ANUARIO ESTADISTICO DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO (1990) 

CUADRO 3 44 MEXICQ PRODUCTOS AUTOMOTRICES EXPORTADOS E IMPORTADOS, SEGUN DESTINO Y ORIGEN' 992 
,MlLéS DE DOLARES DE E U A DE 1985) 

199' .992 

RESTO 

45006 

5534 

26,194 

2.651 

5.692 
25982 

111,059 

TOTAL CANADA E UNI:JOS MEXICO NORTE E UNIDOS CANAOP- MEXICO 
AMt.RICA 

1)MATERfAL DE 10,528,396 6,494,920 3,961,808 71,668 10,187,602 5,632,244 4,443,C:29 112,329 
ENSAMBLE 
2)MOTORES y SUS PARTES 1,383,889 998,914 341,156 43,819 1581,814 1.151,598 373,831 56,385 
3)AUTOMOVILES PARA 525,556 388,976 100,057 36,523 593,740 472,247 70,719 50,774 
USO ESPECIAL 
4)AUTOMOVILES 19,592,392 5,059,891 11,740,662 2,791,839 19,048,049 4,841,282 11,728,(87 2478,080 

5)CAMfONES 6,591,339 1,631,770 4,859,403 100,166 7,648,941 1 250,005 5991,r45 407,891 

SUBTOTAL DE 38,632,085 14,574.471 21.005.968 3,051,646 41,595,853 15.877,000 22,610,€56 3108,197 
LOS GRUPOS 

FUENTE INEGI. ANUARIO ESTADISTiCa DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO (1992) 
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CUADR03.45. NORTEAMERICA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AUTOMOTRiCES POR PAIS HACIA LA REGION 1991·1992. 

1991 
¡MILES DE DOlARES DE E.U.A DE 1985) 

1992 
NORTE E.UNIDOS CANADA MEXICO NORTE- E.UNIDOS GANADA MEXICO 

AMt:RICA AMI:RICA 
1)MATERfAL 10,528,396 4,030,079 6,302,628 195,689 10,187,603 4,550,229 5,126,863 510,511 
DE ENSAMBLE 
2)MOTORES y 1,383,889 384,472 962,794 36,623 1,581,834 429,930 1,084,085 67,819 
SUS PARTES 
3)AUTOM6- 525,556 136,516 159,866 229,174 593,740 121,491 193,774 278,475 
VILES PARA 
USO ESPE 
·4)AUTOMÓ. 19,592,392 13,973,233 5,615,791 3,368 19,048,029 13.934,152 5,104,288 9.589 
VILES 
5)CAMIONES 6,591,339 4,958,631 1,600,949 31,759 7,648,942 6,384,981 1,217,500 46,461 
SUBTOTAL DE 38,947.488 23,688,000 14,642,046 617,442 82,208,457 68,404,000 12,726,578 1,077,879 
LOS GRUPOS 
FUENTE: lNEGI, ANUARIO ESTADISTICO DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO (1992) 

CUADRO 3.46 NORTEAMERICABALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES POR PAIS, EN LA REGION.1991-1992 
(MILES DE DOLARES DE E.U.A DE 1985) 

1991 1992 
NORTE- E.UNIDOS CANADA MEX1CO NORTE- E UNIDOS CANADA MEXICO 

AMÉRICA AMt:RICA 
1)MATERIAL 0.00 2,464,841 (2.340,820) (124,021) 0.00 1,082,015 (683,834) (398.182) 
DE ENSAMBLE 
2)MOTORES y SUS PARTES 000 614,442 (621,638) 7,196 0.00 721,668 (710,254) (11,434) 

3)AUTOMOVILES PARA 000 252,460 (59,809) (192,651 ) 0.00 350,756 (123.055) (227,701) 
USO ESPECIAL 

4)AUTOMOVILES 0.00 (8.913.342) 6,124,871 2,788,471 0.00 (9,092.870) 6,624,399 2,468,491 

5)CAMIONES 0.00 (3.326.861) 3,258,454 68,407 000 (5,134,976) 4,773.545 361,430 

SUBTOTAL 000 (9.113.529) 6.363.922 2,434,204 000 (11,914,396) 9,664,078 2,030.318 
DE LOS GRUPOS 

FUErlTE INEGI. ANUARIO ESTfl.DISTICO DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO (1992). 
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CUADRO 41 MEXICO PRINCIPALES VARIABLES MACRO ECONÓMICAS 1980-1995 
(MILLONES DE NUEVOS PESOS DE 1980) 

,A O PIB... PISTRI8UCION PE. INGRESOS •• , INl/ERSION PRODUCTIVA POBLACION MPLEO PIBIINV. 
SUMA GANANCIAS REMUN SUMA FBCF EXISTEN. REMUN (MILLONES) (MILES) 

1980' 4,470 , 3.7436 2,1327 1,6109 2,932.10 1,214 O 10720 1,610.9 6966 20,2816 525 
1981 4,862.2 4,0816 2.2598 1,821 7 3,262 92 1,393 O 4817 1,821 7 71.35 21,5491 49 O 
1982 4,8317 3,9367 2,2354 1,701.3 2,754.01 1,054 9 (217) 1,7013 73.02 21,4828 754 
1983 4,628.9 3,723.5 2,3644 1,3592 2,277 64 7700 14848 1,359.2 74.67 20,9948 1032 
1984 4,796.1 3,863 5 2,489 O 1,3745 2,28344 816.9 9206 1,3745 76.31 21,482 8 110 O 

1985 4,9204 3,9083 2,497 O 1,411 3 2,41519 901.4 10245 1,411 3 77.94 21,9561 1037 
1986 4,735.7 3,7062 2,355 O 1,351 3 2,033 58 7262 (4388) 1,351.3 7957 21,6401 1329 
1987 4,8236 3,7254 2,4309 1,294 S 2,101 17 7676 3907 1,2945 8120 21,8635 1296 
1988 4,883 7 3,8534 2,5753 1,278 O 2,19194 8576 5630 1,278,0 8284 22,051 2 1228 
1989 5,0472 4,0387 2,7413 1,2975 2,359 71 8984 16388 1,2975 8449 22,3309 "39 
1990 5,2715 4.2543 2,9379 1.3165 2,484 .:9 9949 173 14 1,3165 8615 22,53G 4 1122 

'1991 5,4627 4,1373 2,8131 1 3242 2,54308 1,0677 151.20 1,324.2 8784 23,1146 1148 
1992 1,2322 SID SID SIO SIO 2393 268 SIO SIO SIO SID 
1993 1,256 2 SIO S/D SID S/D 2332 306 SID SID 289 SIO 
1994 1,311 7 SIO SIO SIO SID 2527 367 SID SID SID SID 
1995 1,231 O SID SID SID SIO 1794 96 SID SID 29 B SIO 

1996" 1,2937 SID SIO SID SIO 2112 29 B SID SID 306 SID 

FUENTE Elaboración propia a partir del Qumto Informe de Gobierno, de Carlos Salmas de Gortan 1993, para 1980 a 1991, excepto poblac 6n, del Informe del 
Informe 1993 del FMI, para 1980 a 1991, y del Tercer Informe de Gobierno, de Ernesto Zedilla 1997. 
Notas 
IP . Cifras Preliminares 
GananciaS ~ Excedentes de Operación 
REMUt..J ' Remuneración al Personal Ocupado 
FBCF . FormaCión Bruta de Capital FIJO 
EXISTEN ~ Vanaclón de las EXistenCias 
PRODUC ~ Producción 
De 1992 a 1996, a precIos de 1993 las cantidades son en millones de pesos de 1993 
M • Valor de las ImportaCiones 
X ~ Valor de las ExportaCIOnes 
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CUADRO 4.2. Mt:XICO. COMERCIO EXTERIOR 1980-1997 
(Millones de Dolares) 

:;, r" ':.'. EX.P~ORTA'CIO_NES <1';'" I'MPORTA"'CtONES -S A l 0-'0 pA~T1_t:I_P_~~10N 
ANO TOTAL PETROl. NO PETROL. MAQUILA. TOTAL NO MAQ.(l} MAQ. TOTAL NO MAQ.(l} MAQ. (X+MfPIB) 

1980 16,031 10,441 5,071 2,519 21,089 19.342 1,747 (3,OS6) (3,630) 772 23.68 
1981 23,307 14,573 5,529 3,205 27,184 24,955 2,229 (3,677) (4,853) 976 25.02 
1982 24,056 16,477 4,753 2,826 17,010 15,036 1,974 7,046 6,194 852 22.24 
1983 25,953 16,017 6,295 3,641 11,849 9,026 2,823 14,104 13,286 616 22_02 
1984 29,100 16,601 7,595 4,904 15,916 12,167 3.749 13.164 12,029 1,155 23.18 
1985 26,757 14,767 6,897 5,093 18,359 14,533 3,826 8,398 7,131 1,267 22.62 
1986 21,804 6,307 9,851 5,646 16,784 12,433 4,351 5,020 3,725 1,295 23.80 
1987 27,600 8,630 11,865 7,105 18,812 13,305 5,507 8,788 7,190 1,598 25.28 
1988 30,692 6,711 13,835 10,146 28,082 20,274 7,808 2,610 272 2,338 28.67 
1989 35,171 7,876 14,966 12,329 34,766 25,438 9,328 405 (2,596) 3,001 3020 
1990 40.711 10,104 16,734 13,873 41,593 31,272 10,321 (882) (4,434) 3,552 31.78 
1991 42,688 8,166 18,689 15,833 49,966 38,184 11,782 (7,278) (11,329) 4,051 33.76 

1992 46,196 8,306 19,210 18.680 62,129 48,192 13,937 (15,933) (20,676) 4,743 9.51 

1993 51,886 7,418 22,615 21,853 65,367 30,025 16443 -13,481 8 5410 11.17 

1994 60,882 7,445 27,168 26,269 79,346 36,048 30505 -18,464 -1,435 -4236 11.59 
1995 79,542 8,423 40,016 31,103 72,453 32,242 26179 7,089 16,197 4924 15.07 

1996 96,000 11,654 47,426 26,920 89,469 41,385 20466 6,531 17,695 6454 7.94 

1997/P 72,995 5,648 46,773 20,574 50.329 22,897 16,608 31,400 8,950 4131 8/0 

FUENTE. Elaboración propia para 1980 a 1986, a partir del Quinto Informe de Gobierno, de Carlos Salinas de Gortari 1993, a partir de 1987 a 1997 del Tercer 
Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo (1997 : 110). 
Notas: 
I P: CIfras Preliminares al mes de Jumo. 
(1) - Incluye Importaciones Petroleras 
Petrol. - Petroleras 
No Petrol.- No Petroleras 
Maq - Maquiladoras 
No Maq No Maquiladoras 
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CUADRO 4 3 MEXICO IMPORTANCIA DE LA INVERSION EXTRANJERA EN LA ECONOMIA 1980-1997 
(MILLONES DE DOLARES) (PRIMERA PARTE) 

-. 

CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Inversión Extranjera Total 
- Anual 1,6226 1,701.1 6265 6837 1,442,2 1,8710 2,4242 3,877 2 3,1571 2,9137 

Paises de Origen 
- Suma Principales 1,4386 1,476.6 546 9 4515 1,176.9 1.5529 1,712 1 3.2995 2,328 e 1.9964 
- Estados Unidos 1,0786 1,072 1 4261 2666 912 O 1,326.8 1,2064 2,669.6 1,241 6 1.8139 
- Alemania 1708 1463 399 110 O 1525 555 2186 46.9 1361 847 
- Reí no Unido 48.6 40.9 74 49 O 44.3 56.4 1043 4309 7676 447 
- Japón 1231 212 1 65.4 38 356 79,3 1422 132.8 148 a 157 
- Canadá 175 52 8 1 221 325 349 406 193 33 S 374 

Sectores Económicos de Destino 
- Manufactura 1,2657 1,4056 381 3 597 e 1,2696 1,165.8 1,9189 2,4005 1,020 ) 9823 
- Servicios 131 3 3198 2355 129 1222 4353 3231 1,433 9 1,877 4 1.1023 
· Comercio 118 O 1701 12 586 315 1095 1512 (212) 24el 3863 
• Industria extraciva 86.7 (189 O) 67 15.0 57 18 O 30.8 48.8 24 ~ 95 
• Agropecuario 09 (5.4) 1 8 02 08 04 02 152 (12 O) 193 
• Mercado de Valores 00 00 00 O O 00 00 00 00 oP 414 O 

Participación en la Inversión Fija Bruta 
• Porcentaje j%! 34 26 16 26 46 53 96 149 94 67 

F lJENTE Elaboración propia para 1980 a 1986, a partir de SECOFI y Qumlo Informe de Gobierno de Carlos Salmas de Gortan 1993 p$ra datos de 
1987 a 1997 del Tercer Informe de Gobierno, de Ernesto Zedlllo (1997 120) 
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CUADRO 4.3 MEXICO IMPORTANCIA DE LA INVERSION EXTRANJERA EN LA ECONOMIA 1980-1997 
(MILLONES DE DOLARES) (SEGUNDA PARTE) 

··CONCEPTO ,--". .-, .-ACUMULADO_ 
INVERSiÓN .~ . :-" 199D 1991 1992 1993 -. 1994 1995 1996 J;{997/P PERloba HISTORICO 
EXTRANJERA TOTAL 
• Anual 4,978.4 9,897.0 8,334.8 SID SID SID SJD SID 43,529.5 50,211.3 

Paises de Origen 
• Suma Principales 2,8875 2,692.5 2,338 7 3952.0 6811 9 5935.5 4804.0 1657.5 23,898.7 29,853.2 
· Estados Unidos 2,308 O 2,386.1 1,651 7 3,503.6 4,536.0 4,864.7 3,995 O 1,487.1 36,7459 23,117.5 
• Alemania 288.2 84.6 84.9 111.4 304,8 544.5 163.7 88.2 18 O 2,125.4 
• Reino Unido 114.4 74.1 4268 189.2 589.2 206.6 63.9 7A 2,209.4 2,414.7 
· Japón 120.8 73.5 86.9 73.6 628.3 159.3 94.8 34.3 1,240,0 1,616.0 
• Canadá 56.1 74.2 884 74,2 753.6 160.4 486.6 40.5 4702 579.6 

Sectores Económicos de Destino 
· Manufactura 1,193 O 1,326.3 1,562 7 2,320.5 5,889.5 4,3237 3,414.9 1,468 O 16.5087 21,782,8 

• Servicios 2,203 O 5,176.6 3,2836 1,730.7 2,9295 2,3194 1,900.4 539.0 16,6569 17,242.1 
· Comercio 171 3 436.3 8109 759.9 1,2398 932.5 5955 154.3 2,6705 3,307 O 
-Industria extraciva 94 O 31.0 86 551 1029 79.0 70.6 27 1907 523.6 
- Agropecuario 61 1 45.0 39.3 34.5 79 8.9 23.1 0.8 166 8 174.3 
- Mercado de Valores 1,256.0 2,881.8 2,629.7 SID SID SID SID SID 7,181 5 7,181.5 

Participación en la Inversión Fija Bruta 
- Porcentaje (%) 8.2 12.7 8.1 SID SID SID SID SID 75 SID 

FUENTE. ElaboraCión propia para 1980 a 1986, a partir de SECOFI y Quinto Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortan 1993, 
para datos de 1987 a 1997 del Tercer Informe de Gobierno, de Ernesto Zedilla (1997' 120) 
Notas' 
PI Cifras Preliminares La lEO notificada se refiere a la inversión realizada en el periodo enero-julio de 1997 que fue notificada al 
RNIE al 31 de juho de 1997 en el caso de la Importancia temporal de activo fijO por parte de maquilado ras, la cIfra se refiere al 
penado enerO-juniO 
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SERGIO GONZALEZ LÓPEZ REESTRUC~I!RAC/ÓN E'RODUC!/y.A y TERk}tUR/AL. 

CUADRO 4.4 MÉXICO: EL SECTOR PUBLICO EN LA ECONOMíA 1980-1991 
(EN MILLONES DE NUEVOS PESOS DE 1980, MILES DE PERSONAS OCUPADAS Y (%) 

ANO SECTOR PUBLICO PARTICIPACION EN EL TOTAL ('lo 
PIB EMPLEO FBCF PIB EMPLEO FBCF 

1980 827.3 3,151.90 476.4 18.51 15,54 43.04 
1981 942.3 3457 583.4 19,38 16,04 4535 
1982 1063.6 3668.6 473.5 22.01 17.08 44,24 
1983 1142.9 3949.5 303 24.69 18.81 39,47 
1984 1189.8 4186,6 315.4 24.81 19.49 38,6 
1985 1182.6 4292.4 318.2 24.03 19.55 36.11 
1986 1159.9 4344.6 272,9 24.49 20.08 35,11 
1987 1184.6 7323,7 239.5 24,56 29,51 30,86 
1988 1175.2 4359,3 229.3 24.06 19,77 27,93 
1989 1159.7 4313.1 237.5 22.98 19,31 27.19 
1990 1185.4 4274,9 267.6 2249 18.97 27,08 
1991 1154.7 4273.2 256 21.14 18.81 23.97 
1992 169042.4 SID 47071,3 13.72 SID 19,68 
1993 172307.7 3601,9 472638 13.72 12.45 20,27 
1994 177045,5 SID 48635.9 13.5 SID 19,24 
1995 180005.4 3771.9 39031.1 14.62 12,67 21.75 
1996 SID 4211.5 48688,4 SID 13,75 23.05 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Quinto Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari 
(1993). De 1992 a 1996 elaboración propia a partir del Tercer Informe de Gobierno de Ernesto 
Zedillo (1997:40, 29), 
Sector Público de 1992 a 1996, millones de pesos a precios de 1993 
Ip: cifras preliminares 

ANEXO ESTAOisT"'IC"'OO--- ---280 
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CUADRO 4.5 MÉXICO: ESTRUCTURA DE LAS TARIFAS DE IMPORTACiÓN Y EXPORTACiÓN SEGÚN REGJMEN LEGAL 1980 - 1993. 
(FRACCIONES ARANCELARIAS) 

. ANO rM PO RT AC I ON 'E"XPORT AC ION 
TOTAL CONTROLADAS LIBERADAS TOTAL LIBERADAS 

CONTROLADAS 
TOTAL (%)M TOTAL (%)M TOTAL (%)X TOTAL (%)X 

1980 7,776 1,866 60.0 5,910 40.0 SID 510 510 510 
1981 7,877 2,083 85.5 5,794 14.5 SID SID SID SID 
1982 8,011 8,008 100.0 ° 0.0 3,025 625 nd 2,345 
1983 8.032 8,023 100.0 O 0.0 3,033 381 101 2,610 
1984 8,072 5,219 83.4 2,844 16.6 3,046 358 15 O 2,652 
1985 8100 839 35.1 7.252 64,9 3,054 249 14.8 2,765 
1986 8,219 638 278 7,568 72.2 3,053 201 233 2,812 
1987 6,458 329 26.8 8,116 73.2 3,056 204 146 2,813 
1988 11,949 324 26.9 11,608 73.1 5,243 415 13 1 4,789 
1989 11.855 243 184 11,595 816 5,238 386 75 4,813 
1990 11,834 210 136 11,607 66.4 5,237 362 7.8 4,837 
1991 11,629 198 92 11,614 90.8 5,222 343 66 4,841 
1992 11,819 198 10.7 11,604 893 5,218 101 3.0 5,079 
1993 11,841 192 22 1 11,632 779 5,231 101 50 5,992 

FUENTE. Elaboración propia a partir del Quinto Informe de Gobierno de Carlos Salmas deGortari 1993 
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SERGIO GOIVZALEZ LÓPEZ 

CUADRO 4.6 
MEXICO Pla y COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR 

suaSECTOR ECONOMICO. 1981-1997 IP 
(PRIMERA PARTE) 

ANO TOTAL 31 j, U .U J4 JS ,ji 31 3S 39 
(PIB EN MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980) 

1981 1053 254 1439 419 57 161 71 54 231 29 
1986 995 274 1277 399 59 17B 68 57 167 25 
1988 242416 47429 17.4078 71.104 O 9077 30418 13920 8863 39733 4464 
1989 192501 5\186 182507 71105 9960 33279 14sa2 9077 44107 4947 
1990 205525 53509 193059 70834 10760 34725 15527 9732 49038 5845 
1991 212587 55243 198109 71317 11174 35060 15078 9267 53022 5800 
1992 221428 57489 19,792.9 7.3314 11560 35684 17094 9411 56333 6733 
1993 219934 59297 19256.8 7145 11330 35075 17557 9707 54001 6565 
1994 228856 61204 19459.9 72788 11658 36270 18358 10305 57611 6711 
1995 217839 61261 182374 6718.5 10770 35954 16226 10699 51941 6033 
1996 241487 63245 21610.8 70522 10769 38033 18070 12826 63061 6821 
1997 266587 66456 23630 7188.3 12186 41609 20014 14258 73303 7943 

(EXPORTACIONES EN MILLONES DE DOLARES) 
1981 4105 679 181 59 81 1224 125 806 894 55 
1986 7969 937 333 100 138 1634 375 917 3410 124 
1987 10526 1314 566 134 222 2058 447 1250 4457 68 
1988 12268 1362 619 182 322 2369 520 1567 5237 90 
1989 13091 1268 623 197 259 2300 567 1900 5859 108 
1990 14860 1095 632 167 203 2986 525 1884 7241 127 
1991 32307 1421 2,014 443 622 3719 835 2088 20463 701 
1992 36168 1365 2.317 499 555 3979 919 2074 23711 649 
1993 42500 15'" 2.770 574 562 4282 1125 2423 28352 722 
199.f 51075 1896 3,256 586 582 4627 1215 2620 35324 989 
1995 67383 2529 4.899 619 872 6183 1405 <S89 44681 1306 
1996 81013 2930 6.339 861 895 6338 1718 4790 55736 1406 
1997 44471 1583 4.080 514 481 3502 980 2611 29953 ¡67 

(IMPORTACIONES EN MILLONES DE DOLARES) 
1981 22044 1078 404 87 705 3128 202 2823 13480 346 
1986 11202 490 136 48 431 2400 93 822 6732 155 
1987 16839 460 172 43 608 3517 161 1498 10248 132 
1988 21522 1234 452 80 797 4451 228 1776 12250 254 
1989 27432 2014 812 111 934 4943 311 2019 15963 325 
1990 44817 2679 1.048 174 1061 8043 568 3786 26903 555 
1991 56250 2635 2.237 428 1812 9537 717 4509 33731 644 
1992 60849 3336 3.023 551 2189 10227 820 4280 35673 750 
1993 72354 3356 3.525 571 2366 11824 1010 5126 43490 1086 
1994 69908 3989 4.167 695 3039 11841 910 4896 39709 662 
1995 79626 2616 3,618 350 2899 14727 1264 5949 47462 741 
1996 50993 3115 4603 390 2887 8477 592 3401 26945 483 
1997 1558 2806 

(SALDO COMERCIAL EN MILLONES DE DOLARES) 
1981 -17939 (399) (223) (28) ·624 ·1904 -77 -2017 -12586 ,291 
1986 -3233 447 197 52 -293 -766 282 95 ·3322 -31 
1978 10526 824 430 86 ·209 ·342 354 .!38 -2275 ·87 
1988 -4571 902 447 139 -285 -1148 359 69 ·5011 .42 
1989 ·8431 " 171 117 ·528 ·2151 339 124 ·6391 -146 
1990 -12572 (919) (180) 56 -731 ·\957 214 ,135 -8722 -198 
1991 -12510 (1256) 965 269 -439 -4324 268 ·1698 ,6440 145 
1992 -20082 (1.270) 8D 71 .1157 ,5558 202 ·2435 ·10020 5 
1993 ·18349 (1,746) (253) 23 -1527 -5945 305 .1857 ·7321 ·28 
1994 ·21279 (1.460) (269) 15 ·1804 -7197 205 ·2506 ·8166 -97 
1995 ·2525 (1.460) 7J2 (76) -2167 ·5658 495 -7 4972 644 
1996 1387 31' 2.721 511 ·2004 ·8389 454 -1159 8214 665 

,790 
1 
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SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ REESTRUCTURACiÓN Pf.?ODUCTlVA y TER;"" ~ORIAL 

CUADRO 4.6 
MEXICO: PIB y COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR 

SUBSECTOR ECONOMICO. 1981-1997/P 

24,01 13,67 398 1533 6,77 6_06 7.1 !i<l ::: ; ~ 
1986 26,80 12 SO 3.90 1742 666 5_59 16,37 ::: 44 
1988 19,06 7.05 28.90 1232 564 359 1609 1 51 
1989 25,94 9.25 360 1686 739 460 12.35 ::: 51 
1990 25.41 917 3,36 1649 737 4.62 23.28 ::: ;-5 
1991 25.36 909 3_27 1610 738 425 24.34 ::: 66 
1992 25.34 8_12 3.23 1773 7.53 4.15 24.83 2.9; 
1993 26.29 8.54 3,17 1555 778 4.30 2394 291 
"O< 26.08 8.29 310 1546 782 4_39 24,55 266 
1995 27.39 8\5 3.00 1608 7,85 4,78 23.22 2 70 

" .. 25.55 873 2.85 1537 7,30 518 25_48 ::: 76 
1997 24_35 8.66 283 1525 733 5.22 26 86 291 

(EXPORTACIONES %) 
1981 16_54 441 144 29 8' 305 1963 2\ 78 '" 1986 11_76 4,18 1 '5 20 SO ", 1 1 SI 4279 155 
1987 1248 5.38 127 1955 425 1197 4234 065 
1988 11.0,¡ 5,03 148 1926 423 1274 4257 0-;-3 
1989 " 4.75 1,50 1753 432 1448 44 65 OS: 
1990 7.3'3 4,25 1.12 20_06 353 12.66 48.64 085 
1991 4.39 6_23 1.37 liSO 258 646 63.2, 2 1; 
1992 3.77 6.40 l3e 1099 254 573 65,SO 1 "9 
1993 3.74 6.51 1.35 1007 2_64 570 6665 17e 
1994 3.71 6.37 1\5 9_05 2,38 513 69.10 1 9~' 
1995 3.77 7.31 039 399 '09 729 66.68 19 ":9 
1996 71.38 7.64 2097 7.66 41_85 SSO 6763 34 :5 
1997 38.50 8.96 1252 8531 23.87 6361 6623 185S 

(IMPORTACIONES %) 
1981 4.89 1.83 0.39 14.19 0.92 1281 61 15 1 S7 
1986 4.37 1.21 0.43 2142 0,83 7,34 60 'O 1 lS 
1987 2.73 1.02 0.26 20BB 0.96 8,89 60,85 0;-8 
1988 5.732.10 037 2068 , 06 625 5690 1 15 
1989 7.342.96 040 18.01 113 736 5817 1 18 
1990 5.98 2.34 039 1794 127 845 60.01 1 :..: 
1991 4.66 3,95 076 16.86 137 7.97 59.64 '" 1992 5.484.97 0.91 1680 135 703 58.61 1:::-
1993 4.644,87 079 1634 140 708 6009 150 
1994 5.105_96 099 1693 130 700 5679 095 
1995 3.28 4.54 074 1849 1.59 747 59.60 093 
1996 6.11 9,02 076 1662 136 667 5283 095 
1997 16_940,00 0.00 

(SALDO COMERCIAL %) 
1981 1.24 0.16 10.61 0.43 \ 1 24 70.16 1 :5:: 
19B6 6.09 1.61 2369 8,72 2,94 10,27 055 
1978 409 082 325 336 4.16 21 61 053 
1988 9.80 3_05 2516 7.87 1,51 10.98 09:: 
1989 2.03 1.39 2553 4.02 1.47 75.84 1 73 
1990 1.43 0.45 15_57 170 ,07 6938 1 5-
1991 7.72 2.15 3456 214 1357 51.47 11";" 
1992 0.40 0,35 2768 , O, 1212 4989 00:: 
1993 1.38 013 3240 , 66 1012 39.89 O 15 
1994 1.26 0.07 3382 0.91::1 11 78 38.37 O..:;" 
1995 58." 6.11 6,56 3979 0.56 39.99 51 -;-;-
1996 8.94 35.12 30,86 3120 7966 56.86 45 :'C 
1997 8.06 1.91 8537 444 1217 46,35 4 "I~ 

FUENTE, ElABORACION PROPIA PARA 1980· 1992 A PARTIR DEL QUINTO INFORME DE GOBIERNO DE CARLOS 
SALINAS DE GORTARII9..16. A PARTIR DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE ERNESTO ZEDILLO 1997 
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CUt-DRO 4 7 M~XICO COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS MANuFACTUREROS 
(MILLONES DE DOLARES) 

Exportaciones 
Manufactura 4,105 7,969 36,308 10000 10000 
Suma de Principales Articulas 350 2,286 11,143 853 2869 
• Automoviles 70 657 3,378 171 824 
- Cables Aislados pI Electricidad 21 36 2,061 0.51 045 
- Otros Aparatos e Instrumentos Electricos 6 40 1,656 0.15 050 
- Partes Sueltas para Automoviles 165 293 1,525 402 3.68 
- Piezas para Instalaciones Electricas 27 41 1,320 066 051 
- Motores P¡lr3 Automoviles 61 1,219 1.203 149 1530 

Importaciones 
Manufactura 22.044 11,202 58,235 10000 10000 
Suma de Principales Articulos 3.519 2,440 14,423 1596 2178 
- Material de Ensamble para Automoviles 2,011 1,497 6,007 912 1336 
- Piezas para Instalaciones Electricas 399 355 3,525 181 3.17 
- Computadoras y sus Partes '246 315 1,497 1 12 281 
- Refacciones para Automoviles y Camiones ~52 28 1,338 250 025 
- Receptores y Transmisores de Radio y T.V, 162 143 1.095 073 128 
- Cojinetes, Chumaceras, Flechas Y Poleas 149 102 965 O 68 09' 

FUENTE EtaboraClIln propIa a partir del Qumto Informe de GobIerno de Carlos Salmas de Gortan 1993 
¡P CIfras preliminares 
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SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ REESTRUCTURACiÓN ~F!eC!..UCTIVA~ ~ERRITORIAL 

, t 

I 
-INVERSION EN NUEVOS ACTJVOS 62.4 49 O 56,1 63,' 
-INCREMENTO EN ESCALAS DE PRODUCCION 821 276 34.0 30.1 

RELACIONES LABORALES 
- CURSOS DE CAPACITACION 70,1 66,3 66.4 83.1 
- PROGRAMAS DE CALIDAD TOTAL 64.8 51.0 61.1 69.1 
- AJUSTE DE PERSONAL 382 27.6 32.4 43.6 
- REVISION CONTRACTUAL 187 204 225 18.4 

INCREMENTO DE PRODUCTrvlDAD 
-MASDE20% 154 184 16.4 18.4 
_ENTRE 10 Y 20 % 37.4 296 37.7 34.6 
_ENTRE 1 Y 10 % 346 337 32.8 <10.4 
• NEGATIVO 12.6 1B3 13.1 6,6 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la re~ista de ComercIo EKlenor, Bancomed 1994 NOTAS: (l)lncluye 
establecimientos comerciales industriales y de servlC'Os 

CUADRO 4.9 MEXICO' PARTICIPACION REGIONAl y ESTATAL EN LA INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE NACIONAL 1989 

EGION y Et~TIDAO f.t ~ MOVIMIENTO DE PASAJEROS CARGA TRANSPORT/J!)A POR PROMEDIO 
FEDERATIVA No-! FERROCARRIL (2) 

~INCIPAlES 
CARREfEAAS 1>-, N A e ION A L INTERNACIONAL ENTIDAD ENTIDAD GENERAL 

1 llEGADA SALIDA LLEGADA SAliDA RECEPTORA REMITENTE 

NACIONAL 1110 1110 1110 100 100 100 1110 100 
OROESTE 1347 17,27 15.11 802 8.75 14,52 11.35 12,64 
¡la CaUlornla 3,86 9.27 7.33 0.03 0.03 6.30 1.64 4,06 
~a Californl. Sur 2.15 2.01 1.81 3.71 <1.33 0,110 0,110 "" naloa 2.12 3.87 3.19 '" J67 358 3.93 3.49 
.nora 4.74 2.12 2.18 060 073 4.64 5.78 3,00 
lRTE 13,12 3,96 3," 01. 015 \1.8<1 14.45 6.8\ 
Jahuila 3,SO OO .. 0.91 001 ODl 4.18 9,13 ,., 
uhuahua 5,58 2.38 2.31 017 014 5.91 5.07 3,09 
/fango 3,9A 0.74 0,15 000 000 1.76 0.25 '06 
EN. NORTE 12.02 , .. 3.00 095 093 12.47 9.25 5.92 
¡uncalienlu 0.89 0.90 O" 000 007 0.58 0.07 0.51 
, .. najualo 2,94 0,81 0.80 0,39 031 '" 1.70 1.46 
,erétaro 1.28 0,00 0.00 000 000 3.13 2,17 0.94 
lO LuIs Polosl 3,87 0.<16 0,<11 000 012 <1,83 ". 2.1<1 
cat«as 3,04 O", 0.83 O" O" 0.61 0,03 O." 
;NTRO 10.<13 

In~ 
33,46 35,20 3915 35.51 24.5<1 16.04 27.76 

sllllo Federal 0.35 
~: 

33,37 3510 3914 3549 8.20 4.04 22.24 
dalgo 2,28 0.110 0.00 000 000 1.02 3.75 1.01 
bico 2.46 t, 0.00 0.00 001 001 10.<11 7,46 2,91 
)relos 1.01 0.00 000 000 0.00 0.97 0,39 0,34 
.ebla 2.96 008 010 000 0.00 2,62 0.36 087 
ucala 1.J7 0.110 000 000 000 1.32 0,04 0.39 
:C1DENTE 13.86 " .. 1529 18 ~9 1860 12.09 12.98 15.14 
.lIma 1.02 ", 0.96 060 095 1.38 1.32 1.05 
liseo 5.50 1316 1372 "66 17 63 7.40 6.29 11.62 
choac.in 5.53 ,,< 032 003 002 3.07 '.84 2.02 
¡yaril 1.81 0.26 029 0.00 0.00 0,24 0,53 045 
lelF1CO SUR 14.49 9.16 887 7.15 ." 3,26 3.36 7.81 
.iapas 3,91 CA' OBa 001 000 0.17 0.29 0.96 
lem!rO 4,93 54' 5,35 6n 798 0.75 0.01 4.46 
,~aca 5.64 2.79 '64 042 0.42 1.14 3.07 2.39 
lRESTE 7.76 7.50 7." 3,10 3.08 13.92 20.30 9,03 
,evo León 2.89 5.21 5.29 3.De 3,07 4.69 4.08 4.05 
mauUpas 4,61 '" 2,28 0.01 0,01 9,23 16.~2 <1,99 
iNiNSULA DE 7.41 7.35 7,29 23.05 24,52 1.96 0.38 1028 
JCATÁN 
¡mpeche '" ". 0.84 000 002 0.24 0.04 0.66 
,inlana Roo 2.01 4.11 4.31 22.34 2339 0.00 0.00 8.02 
.talán 2.71 2.46 2.15 0,11 111 1,71 0.34 1.60 
>STA DEL GOLFO 7,45 '" 3,70 00' 0.06 5,42 11.89 A.60 
buco 1.29 1.46 l." 001 001 0.44 1.33 0.87 
·uefUZ 6.16 2.12 2.12 006 0.05 4.97 10.56 3,73 

FUENTE: Elaboración propia a partir del AnUariO estadistico de Me~ico 1991 
NOTA: 
(1) .• Dalo 1990 
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CUADRO 4.10 MEXICO. PARTICIPACION REGIONAL y ESTATAL EN LA INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE NACIONAL 1989 

REGlON y PRINCIPA· MOVIMIENTO DE PASAJER 5 CARGA TRANSPORTADA 
ENTIDAD LES PORFERROCARRIL 

FEDERATIVA CARRETE. _ _ . •• (2) 
RAS (1) 

: " N A C ION A L INTERNACIONAL ENTIDAD ENTIDAD 
ti LLEGADA SALIDA LLEGADA SALIDA RECEPTORA REMITENTE 

NACIONAL 
NOROESTE 
B. California 
B. C.S. 
Sinaloa 
Sonora 
NORTE 
Coahuila 
Chihuahua 
Ourango 
CENTRO 
NORTE 
Aguascallentes 
Guanajuato 
Ouerétaro 
S.L.P. 
Zacatecas 
CENTRO 
D.F .. 
Hidalgo 
México 
Morelos 
Puebla 
Tlaxcala 
OCCIDENTE 
Colima 
Jalisco 
Michoacán 
Nayarit 
PACIFICO SUR 
Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 
NORESTE 
Nuevo León 
Tamaulipas 
PEN.DE 
YUCATAN 
Campeche 
Quintana Roo 
Yucatán 
COSTA OEL 
GOLFO 
Tabasco 
Veracruz 

45,384 
6,111 
1,753 
1,249 

960 
2,149 
5,954 
1,589 
2,579 
1,786 
5,454 

'" 1,334 
580 

1.:755 
\,381 
4,733 

160 
1.035 
1.116 

'60 
1,342 

620 
6,291 

464 
2,496 
2.508 

823 
6,574 
1,776 
2.239 
2.559 
3,521 
1,311 
2,210 
3,364 

1.222 
011 

1,231 
3,382 

595 
2.797 

11,766,933 
2.031,636 
1,090,770 

236,766 
455,098 
249,002 
465,866 

99,290 
279,731 

86,845 
334,078 

105,800 
95,666 

O 
54,004 
78,608 

3,936,925 
3,927,140 

O 
'22 

O 
9,363 

O 
1,750,831 

131,986 
1,548,033 

40,381 
30,431 

1,077,892 
103,329 
546,173 
328,390 
883,101 
613,632 
269,469 
864,639 

91,417 
483,600 
289,622 
421,965 

172,120 
249,845 

11,291.061 
1,705,521 

827,160 
204,467 
427,787 
246,107 
447,689 
102.457 
260,882 
84,350 

339,126 

109,555 
90,103 

O 
45,788 
93.680 

3,974,105 
3.962,870 

O 
'39 

O 
10,796 

O 
1,726,561 

108,389 
1,549,554 

36,387 
32.231 

1.001,553 
99.607 

603.91~ 
298.028 
855.387 
597,843 
257,544 
823.530 

94,610 
486.538 
242,382 
41 7.589 

1-7.858 
239,731 

5509.535 
442.107 

1 378 
204.628 
192.299 
43.802 
10.148 

651 
9.479 

18 
52,161 

O 
21.533 

O 
186 

30442 
2 i57047 
2156.671 

O 
368 

O 
8 
O 

1007,915 
32.936 

973.010 
1,919 

50 
394.046 

337 
:'0.410 

23.299 
171.012 
~70.359 

653 
• 2~9. 935 

" , 231.015 
38.879 
5.164 

584 
4 '380 

5.426,649 
475,006 

1,422 
235,024 
199,206 
39,354 

8.159 
419 

7,677 
63 

50,229 

3,783 
17,014 

O 
6,254 

23,178 
1 926,753 
1.926,004 

O 
7'0 

O 
9 
O 

1.009,516 
51,627 

956.821 
8'9 
219 

456,177 
115 

433.210 
22.852 

167,189 
166,438 

751 
' ~·30,40,) 

1,086 
1 269,266 

60.057 
3,211 

553 
2,658 

FUENTE ElaboracJón propia a partir del anuano estadistJco Je MéXICO 1991 
NOTA' 
(1)·0'101990 
(2) • Ingresos en millones de pesos 
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722.947 
104.952 
45,553 

O 
25.889 
33,510 
85,594 
30,192 
42.699 
12.703 
90,126 

4,881 
23.358 
22.594 
34,905 

4,388 
177,376 

59.259 
7.348 

75.281 
6,994 

18,972 
9.522 

87,396 
9.970 

53,503 
22,218 

1.705 
23.580 

5.563 
5445 

12,572 
100,612 

33.886 
66.726 
14.135 

1.753 
O 

12.382 
39.176 

3.213 
35963 

722,950 
82,068 
11.868 

O 
28.387 
41,813 

104,457 
66,005 
36.634 

1,818 
66,8i8 

470 
12,324 
15.68!:t 
38.193 

202 
115.963 

29.227 
27093 
53.911 

2.807 
2.632 

293 
93.827 
9,514 

45,503 
34,993 
3817 

24,296 
2.083 

39 
22,174 

146,769 
29.524 

117.245 
? 724 

285 
O 

2439 
85.9G8 

9.-" Ovo 
76.362 
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CUADRO 4 11 MEXICO: EMPLEO y VALOR AGREGADO MANUFACTURERO POR RAMA Y REGleN. 1980,1988,1993. 

- -
RAMAl (MILLONES DE PESOS DE 1980) VARIACION 1960·1988 
REGiÓN ~ EMPLEO VALOR AGREGADO 1980=1.00 

1980 '988 1993 1980 1988 1993* EMPLEO V.A 
TOTAL 2,109,080 2,609,898 3,174,455 584,584,139 683,507,780 2,825,985.2 1.24 1.17 
Ramas 

31 436.224 543,703 679,335 116,266,855 130,567,010 666,311 3 1.25 1.12 
32 355,155 423,323 530,603 62,644,585 55,130,630 '98,021.9 1.19 0.88 
33 89,980 135,365 162,564 13,533,311 12,016,965 51,227.3 1 50 0.88 
3. 117,609 141,401 193,230 36,117,316 35,137,403 154,278.9 1 20 0.97 
35 270,327 354,938 371,186 81,163,930 167,399,296 699,3023 1 31 206 
36 115,679 150.907 181.792 33,259,675 38,506,452 142,909.8 1 30 1 16 
37 97,284 100,430 57,396 51,676,506 41,025,238 144,3857 1.03 079 
38 591,833 759,296 955,626 182,902,232 199,938,088 753,522.1 1.28 1.09 
39 34,989 31,109 42,723 7,019,729 3,786,698 16,026 O 089 0.54 

Regiones 
NOROESTE 107,652 176,639 268,922 21,388,725 28,320,505 157.004.93 1.64 1.32 

Baja California 43,431 78.868 137,586 9,521,212 11.670,237 54,449.10 182 123 
Baja Calit. Sur 3,090 5,014 8,960 460,960 630,945 3,32357 162 137 
Slnaloa 21,224 27,672 38,702 4,216,283 3.628,349 26,84669 1 30 086 
Sonora 39,907 65,085 83,674 7,190,270 12,390,973 72,38557 163 1.72 

NORTE 147,925 325,647 391,237 33,312.955 72,907.393 227,75074 220 219 
Coahuila 60,463 108.920 123,401 17,453,944 43,757,477 132,414.25 180 251 
Chihuahua 63,330 172,237 218,892 9.776,8'9 24,195,553 67,174.79 2.72 2.47 
Ourango 24,132 44,490 48.944 6,082,192 4,954,362 28,161 70 1 84 0.81 

NORESTE 244.129 305.345 390,360 62,129,913 85.843.938 356.58548 1 25 1 38 
Nuevo León 196,764 205,558 248,019 59,760,008 68,766,024 255,448.87 104 1 15 
Tamaulipas 47,365 99,787 142,341 2,369,905 17,077,913 101,23661 2.11 7.21 

OCCIDENTE 194,483 247,336 306,295 49,974.065 50.491,618 255,549.45 127 101 
Colima 4,091 4,600 7.324 594,669 472,318 3,292 62 1 12 079 
Jalisco 150,201 175,271 219,568 37,727,544 40,117,776 205,466.31 1.17 1.06 
Michoacán 30,492 56.267 64,924 8,636,724 8,155,832 39,231 37 185 0.94 
Nayarit 9,699 11.198 14,479 3,015.128 1,745,692 7,55915 1.15 0.58 
CENTRO NORTE 161,682 261,189 343,360 25,671,251 65,SOO,513 284,478 97 162 256 

Aguascalientes 17,122 34,381 47231 2.429,869 4,131,284 32,731 52 2.01 1.70 
Guanajuato 67,823 119,209 155,291 2,842.353 31,340,188 120,22544 176 11 03 
Querctaro 39,802 48,880 61,549 12.011,089 14,875,879 64,41045 123 124 
San Luis Potosi 30.670 51725 63,602 8004.422 14621,2S9 62,299 44 169 1 83 
Zacatccas 6,265 6.893 15687 383.508 631,894 iI,B1211 1 12 1 55 
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CUADRO 411 MEXICO EMPLEO y VALOR AGREGADO MANUFACTURERO POR RAMA Y REGION 1980,1988,1993 
(Segunda Parte) 

(MILLONES DE PESOS DE 1980) VARIACION 1980-19SS 
______ __ _ _______________ EMPLEO VALOR AGREGADO 1980"'1.00 

CENTRO 1,117,892 
D.F. 595,546 
HIdalgo 
México 
Morelos 
Puebla 
Tlaxcala 

COSTA DEL 
GOLFO 

Tabasco 
Veracrul. 

PACIFICO SUR 
Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 

PENíNSULA DE 
YUCATÁN 

Campeche 
Quintana Roo 
Vucatán 

41,044 
354,959 
21,616 
84,469 
20,258 
90,814 

7,977 
E2,837 
39,765 
11,557 
12,364 
15,844 
35,502 

4,975 
1,927 

28,600 

1,087,835 
499,791 

42,452 
381,048 

29,380 
110,006 
25,156 

130,936 

14,887 
116,049 
62.056 
'9,400 
14,294 
28,362 
12,915 

6.463 
5,199 

31,557 

1,189.638 350,424,096 
492,349 173,670,761 

54,267 9,384,843 
415,954 132,393,862 

37,834 7,054,960 
156,225 23,729,550 

33,009 4,190,120 
121,994 30,003,250 

17,616 10,462,678 
104,378 19,540,572 
91,464 10,355,000 
26,373 10,649,959 
26,231 1,627,681 
38,860 ( 1.922.640) 
71,185 5,549,763 

10,220 623,925 
7,723 185,255 

53,242 4,740.583 

Fuentp. ElaboraCión prOPia a partir de los Censos Industriales correspondientes 
Nota • ngreso 

322.037,450 1,207,740,35 0.97 
136,986,147 458,08674 O B4 

13,212,957 87.149.00 103 
124,166,868 472,848.77 107 
21,669,192 47,391.87 1 36 
20,896,913 120,052.38 1 30 

5,105,372 22,211 59 1 24 
36,616,219 212,269.75 1 44 

4 .. 861,432 30,742 B6 1 B7 
31,754,787 181,52690 140 
15,716,954 95,24965 156 

3,642,670 29,64905 16B 
1,365,666 7,63385 1 16 

10,708,619 57,96675 1.79 
5,973,191 29,255.93 036 

560,735 2,949 27 130 
554,813 3,60609 270 

4,857,643 22,700 56 1 10 

092 
079 
141 
094 
307 
0.88 
122 
1.22 

0.46 
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SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

CUADRO 4.12 MEXICO. EMPLEO y VALOR AGREGADO MANUFACTURERO POR REGlaN 
1980,1988 Y 1993 

,. " (PARTICIPACIONj 
} EMPLEO , VALOR AGREGADO 

1980 1988 1993 1980 1988 1993-
TOTAL NACIONAL 100.00 100 100 100 

NOROESTE 5.10 6.77 8.47 3.66 
Baja California 40.34 4465 51 16 44.52 
Baja California Sur 2.87 2.84 3.33 2.16 
Sinaloa 19.72 1567 1439 1971 
Sonora 3707 3685 31.11 33.62 
NORTE 7.01 1248 12.32 5.70 
Coahuila 4087 3345 31.54 52.39 
Chihuahua 42.81 52.89 55.95 2935 
Durango 16.31 1366 1251 1826 
NORESTE 11.58 11.70 12.30 10.63 
Nuevo León 8060 6732 63.54 96.19 
Tamaulipas 19.40 3268 3646 3.81 
OCCIDENTE 9.22 9.48 9.65 8.55 
Colima 2.10 1.86 2.39 1.19 
Jalisco 77.23 70.86 71.69 7549 
Michoacán 15.68 2275 2120 17.28 
Nayarit 4.99 4.53 4.73 6.03 
CENTRO NORTE 7.67 1001 1082 4.39 
Aguascalientes 10.59 13.16 13.76 9.47 
Guanajuato 4195 45.64 45.23 11.07 
Ouerétaro 24.62 18.71 17.93 46.79 
S.L.P. 18.97 19.80 1852 31.18 
Zacatecas 3.87 268 4.57 1.49 
CENTRO 53.00 4168 3748 59.94 
Distrito Federal 5327 45.94 41.39 49.56 
Hidalgo 3.67 3.90 4.56 2.68 
México 31. 75 3503 34.96 37.78 
Morelos 1.93 2.70 3 18 2.01 
Puebla 756 1011 1313 677 
Tlaxcala 1 81 231 2.77 1.20 
COSTA DEL GOLFO 431 502 384 513 
Tabasco 878 11 37 1444 34.87 
Veracruz 9122 8863 8556 65.13 
PACIFICO SUR 199 238 288 177 
Chiapas 29.06 31 26 28.83 102.85 
Guerrero 31.09 23.03 2868 15.72 
Oaxaca 39.84 4570 42.49 (1857) 
PEN.YUCATAN 1.68 0.49 224 0.95 
Campeche 14.01 5004 14.36 11.24 
Quintana Roo 5.43 40.26 1085 3.34 
Yucatán 80.56 24434 7479 85.42 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los Censos Industrrales correspondientes 
NOTA • Ingreso 

ANEXO ESTADíSTICO 

100 
4.14 

4121 
2.23 

1281 
43.75 
10.67 
60.02 
33 19 
680 

12.56 
8011 
19.89 
739 
0.94 

79.45 
1615 
3.46 
9.60 
630 

47.77 
2268 
22.29 
0.96 

47 12 
42.54 

4.10 
38.56 

6.73 
649 
1.59 
5.36 

13.28 
86.72 

230 
23.18 

8.69 
6813 
0.87 
9.39 
9.29 

81.32 

100 
5.56 

3468 
212 

17 10 
46.10 

8.06 
5814 
2949 
1237 
1262 
7162 
2838 

9.04 
1 29 

8040 
1535 
296 

10.07 
11.51 
42.26 
22.64 
2190 

169 
4274 
37.93 
722 

39 15 
392 
994 
184 
751 

14 48 
8552 

337 
31.13 

8.01 
6086 

1.04 
1008 
1233 
7759 
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SERG!O GONz.4L Fll OPEZ ¡~é.fS TRUC TURACION PROOUCTlVA ~ TERRITOR;AL 
----- ----- ---

CUADRO 4.13 MEXICO COCIENTES DE ESPECIALlZACION DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA POR REGIQN 1980 

Primera Parle 
REGION/RAMA Número de Personal Remunera· Valor Agregado 

Establecimientos Ocu ado clones 
NOROESTE 

31 08789 1 83~1j 25029 24393 
32 0.5372 05749 06308 0.6123 
33 1.3725 12949 16427 1.7372 
3. 1.1393 07013 06258 0.4966 
35 0.9367 0.22~3 02024 0.2761 
3. 1.2847 09093 09977 16655 
37 0.1470 00373 0.0289 0.0312 
36 1.3161 1,1978 10691 07574 
39 0.6662 O 67B1j 07048 0.4611 

NORTE 
31 09755 O 72G7 0.6915 07575 
32 06442 07243 07347 06775 
33 1.2754 2 63~1j 34885 41765 
3. 09127 05584 06610 0.6951 
35 04659 O 30~5 02890 0,2946 
36 1.0447 O 84<:2 0.8251 07518 
37 1.8218 2.283':: 28406 26407 
36 1 2874 1 38'17 1 1701 10130 
39 06692 0.27':7 02321 02546 

NORESTE 
31 0,7255 06978 07360 06723 
32 0.5683 03725 03329 0.2967 
33 09753 04438 03517 04256 
3. I 4084 O 73'!'! 07553 09190 
35 1,3079 1 1 ~ 8· 1 0112 02499 
36 1 1620 1 982': 1 9735 2.2257 
37 18758 28':':3 29654 30548 
36 1.6730 1.'9;~ 0,8701 1.0460 
39 1.4070 0.90~· 05471 07669 

OCCIDENTE 
31 1.0633 1 54S' 18278 17173 
32 0.8992 1 25 7 , 17686 1.2511 
33 1.2101 1.37'.; 1 3404 1.0548 
3. 06740 058'::7 07573 06653 
35 0.8471 0,89':2 08951 1 1450 
36 09004 08"7,:: 04611 06392 
37 02078 04:;--;- 04766 11537 
36 09786 0.65 7 3 05676 04989 
39 1 0901 on;' 06396 04549 

CENTRO NORTE 
J1 1 0188 1 E':; 12865 1 5494 
32 1 3474 177:"; , 6673 2 1435 
33 07338 O 7.!;.: 08659 1 0312 
3. 05264 O 5~~; 04971 05528 
35 04618 O 7~:.: 1 1544 (O 7742) 
36 14730 O E;~' 07052 1 1570 
37 08014 03":'::; 02959 06345 
38 09629 O E::: 08525 1 2345 
3. 0.3605 O 3::.! O 1967 O 28i'9 

ANEXO ESTAOisTlca 290 



CUADRO 4. 13 MEXICO: COCIENTES DE ESPECIAlIZACION DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA POR REGION 1980 

REGIONlRAMA Numero de Personal Remunera- Valor 
~*l Establecimientos Ocu ado cionea A r adQ 

CENTRO 
31 0.8964 0.6808 06955 0.6855 
32 1.1051 10491 1 1075 , 0920 
33 08785 07745 08493 07606 
3. 1.3205 1.2869 12415 1.1488 
35 1.4593 1.1289 10231 1.2058 
3. 0.9779 08470 08356 0.8203 
37 1.3832 0.6848 05220 0.5759 
38 lO176 1 1830 1 1974 1 2032 
39 1.3004 1.3883 1 4650 1.3830 

COSTA DEL GOLFO 
31 1.2685 2.3675 23885 1.8175 
32 0.9290 0.4067 03243 0.2483 
33 1.2062 0.5183 01603 0.2133 
3. 0.6904 0.8213 06416 , 0957 
35 

.~:." 
0.3378 16795 20314 2.7215 

3. 0.9484 05575 03749 0.3920 
37 0.5526 1.3629 1 4159 1.1876 
38 0.6551 0.2296 0.1182 0.1083 
39 0.1155 00485 00176 00231 

PACIFICO SUR 
31 1.4589 24147 22323 1.4668 
32 0.9091 0550. 03159 0.2705 
33 1.1366 32538 35597 23545 
3. 0.4015 03716 02417 0.1576 
35 0.3093 10250 22382 3.9242 
3. 0.5418 10481 1.2061 0.8826 
37 0.2204 00060 00010 0.0005 
38 0.4626 O '783 00817 0.0549 
39 1.0294 05503 02853 0.2307 

PENINSULA DE YUCATAN 
31 1.3604 20071 2 1327 1.9279 
32 1.3287 2.1438 34497 3.6728 
33 0.9808 1 4915 20369 1.6596 
3' 0.5191 0.4526 05013 0.3282 
35 0.4141 O 1573 01225 01831 
3. 04016 10682 14406 1.6728 
38 05002 01919 O i404 0.1357 
39 03269 0.1443 00939 0.1021 

FUENTE: Elaborado a partir de los censos ind'Jstnales correspondientes. 
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SERGIO GON7 ÁLEZ LÓPEZ r,fES TRuC TuRACiON PRODUCTIVA. Y TERRITORIAL 

CUADRO 4 14 MEXJCO COCIENTES DE ESPECJAUZACION DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURA POR REGIQN Y RAMA 1988 

Pflmera Parte 
REGION/RAMA • '" COCIENTES DE ESPECIALIZACION 

EMabtedmrentml Personal Ocupado Remuneraciones Valor Agregado 
NOROESTE 

31 
32 
33 
3' 
35 
36 
37 
38 
39 

NORTE 
31 
32 
33 
3. 
35 
36 
37 
38 3. 

NORESTE 
31 
32 
33 
3. 
35 
36 
37 
38 
3. 

OCCIDENTE 
31 
32 
J3 
3. 
35 
36 
37 
38 
3. 

CENTRO-NORTE 
31 
32 
J3 
3. 
35 
36 
37 
38 
3. 

09456 
06247 
12715 
1 2453 
05481 
08563 
06227 
12878 
07506 

08989 
06302 
13025 
0.9889 

• 05213 
12131 
O 9S71 
1 2411 
06376 

08073 
07046 
06319 
1 3957 
15840 
07669 
18761 
1 4704 
20263 

09502 
07514 
1 4215 
07276 
O 9S63 
1 1530 
09542 
09991 
09369 

08579 
16091 
07707 
06744 
07567 
1 1824 
08255 
1 1101 
03779 

ANEXO ESTADiSTlCO 

14076 1.6141 1.7313 
06083 06315 07236 
1 3834 20092 18259 
08089 07161 05874 
02446 01909 01636 
07656 08088 1 4365 
02586 02004 14735 
13651 1.5148 1 1476 
0.6602 0.7083 0.6265 

05040 04831 04778 
07575 0.7545 0.6086 
1 9300 24908 2 1293 
0.4327 02.00 0.4529 
01972 01644 00948 
0.7984 07894 1.0653 
21460 29900 20737 
16330 15194 20055 
1 5033: 15170 08287 

07137 07389 09248 
05710 06272 06746 
0405 .. 0.3406 03484 
0.8738 08895 08103 
09817 08802 1 0343 
1 7699 20686 17069 
10195 1 0489 15680 
1 3898 12280 09379 
09169 05328 05785 

1 5152 1 8867 1 9420 
08995 0,9468 08970 
1 6676 16650 1 9129 
O 57C' 04827 0.7075 
0922' 09307 07504 
1 048" 0.9627 05367 
1 3233 1 4271 09206 
06113 05872 07346 
05173 03647 0.4524 

1 OODE 1 0345 1 1242 
1 8552 16912 15103 
O 476? 04518 04341 
07313 07013 04989 
0862, 1 0310 , 3227 
09273 08873 07594 
0786: 06625 08987 
O 760C 0.9041 07061 
O 333~ 04904 04247 
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SERGIO GONZALEZ LÓPEZ 

CUADRO <1 14 MEXICO: COCIENTES DE ESPECIALlZACION DE lA INDUSTRIA 
MANUFACTURA POR REGION y RAMA 1988 

REGION/RAMA COCIENTES DE ESPECIALIZACION 
E5tabfecimient05 Personal Qc:u ado Remuneraciones Valor Arado 

CENTRO 
31 0.9934 0.7918 0.7698 0.818<1 
32 1 0467 1.1 550 1 1912 1.1845 
33 06289 0.6494 06775 0.70<16 
3. 1.3324 1.01116 14152 1.4482 
35 1.4555 1.2749 11568 1.0700 
36 1.0364 08551 08435 08819 
37 1.3515 07655 06148 0.6174 
36 0.9814 0.9261 0.9948 1.0392 
39 12087 13269 1.4059 1.5380 

COSTA OEL GOLFO 
31 1.2423 2.0027 1.9009 1.2576 
32 0.9547 03343 03087 0.629~ 

J3 13562 05812 0.1742 02487 
3. 0.6913 07012 06792 05713 
35 0.3308 21160 2.2769 2.0541 
36 0.6638 07336 06379 0.8872 
37 0.3268 14115 1.0994 1.4048 
36 0.8152 0.2590 0.1642 0.1291 
39 0.2129 00493 0.0179 0.0244 

PACIFICO SUR 
31 1.2093 2.1463 2.4881 16151 
32 09490 03883 02070 0.2281 
J3 1.5805 3.2340 2.9474 2.4632 
3. 0.4468 0.8667 1.4280 0.2437 
35 0.2069 1.0735 18174 2.3352 
36 10083 1 3274 0.7955 0.5814 
37 0.1276 00092 00015 0.0010 
36 05925 O 1687 0.0450 0.0335 
39 10428 06178 0.2592 0.4818 

PENíNSULA DE YUCAl ÁN 
31 1.3334 66761 2.5312 22552 
32 1.5274 38581 1.8717 1.3870 
J3 1.1070 7.2046 3.5833 7.8450 
3. 0.6214 35671 09323 07910 
35 0.8437 14604 0.3353 03392 
36 0.3324 49695 2.0228 2.5861 
37 0.1943 02596 0.0525 0.0453 
36 O 511S n fl52."i 01654 O 157~ 
39 04986 15915 0.4429 0.2028 

FUENTE· Elaborado a paltlr de los Censos Industriales correspondientes 

ANEXO ESTADíSTICO 
----~------~-----~ -
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Pl:~.3TRUCT .. HACION PRODUCTIVA y TtRHITORIAL 

CUADRO 4 15 MEXICO COCIENTES DE ESPECIAUZAC10N DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA POR REGIOi 1 y RAMA 1993 

(Primera Parte) 
ESTABLEe. P.O REM V. A. 

REGIONI 
RA.MA 

NOROESTE 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3' 

NORTE 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3. 

NORESTE 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3. 

OCCIDENTE 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3. 

CENTRO NORTE 
31 
32 
33 
3. 
35 
36 
37 
38 
3' 

10841 
Ú 5;45 
1,0709 
12391 
07811 
08764 
08886 
12294 
08212 

08870 
04492 
12066 
11029 
06233 
17082 
05948 
13298 
03308 

08143 
06211 
08816 
17225 
18659 
06727 
30506 
I 5699 
I 1865 

09770 
07533 
1 3763 
07307 
I QOQ7 

1 2090 
05590 
C; ;6<10 
1 2840 

08827 
1 3107 
07897 
07755 
09547 
10900 
13579 
1 1668 
04282 

------
ANEXO ESTAOiSTlCO 

12257 13656 16838 
05119 05580 04011 
12372 20321 2.1434 
07823 07505 06746 
G 5008 03459 01806 
05759 09206 13249 
06814 05527 1,1228 
13516 1 3435 12152 
16103 1 8016 1.0830 

C- 4977 05308 08420 
03672 09637 06164 
15836 2 1513 27951 
01.747 04789 0.6969 
03057 02585 0.1885 
09223 0.9977 1.2751 
1 7625 27973 31121 
15812 1 5359 1.4892 
G 4860 04317 04163 

e 5521 07803 07619 
05139 04488 05549 
0':958 047 1 2 0.5892 
e 5748 08606 08628 
1 :702 o 887t. I 1914 
" 3578 I 7659 14340 
' 2997 13506 13907 
1 5;36 12806 10556 
e 2303 06437 06789 

: 5301 1 8569 16733 
e BS61 09586 08757 
' ""-:>05 1 6621 '7338 
e 7824 o 7e..: 1 05687 
~ ::506 1 Q1Q7 06451 
' :900 06599 0.9600 
e - '14 08221 14268 
: s:' ~8 ú 0,:5 \ 07374 
e 5376 06253 06899 

' :594 1 1 :3""5 1 1122 
' -910 1 9253 1.8380 
: 0'26 0':5:::3 04666 
e '220 078'0 09179 
e ~J35 o rss 08605 
e ~518 ') 7234 08254 
: :;:697 o 89'JJ 1.0528 
': 7306 08849 o a983 
-[ 3~90 03983 0,4256 
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REESTRUCTURACION PRODUCTIVA i' TERR. TOR/A.. .. 

CUADRO 4 15. MEXICO: COCIENTES DE ESPECIAlIZACION DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA POR REGlaN y RAMA. 1993 . 

ESTABLEe. P.O REM V. A. 
REGIONI 

RAMA 
CENTRO 

31 
32 
33 
3. 
35 
36 
37 
3. 
39 

COSTA DEL GOLFO 
31 
32 
33 
3. 
35 
36 
37 3. 
39 

PACIFICO SUR 

1.0021 
08127 
0.8213 
1.3727 
1.4814 
1.1250 
1 1292 
1.0535 
07838 

1.3218 
0.7764 
1.2779 
0.7650 
0.3600 
0.5611 
0.6760 
0.8739 
0.2462 

31 1.1458 
32 1.1893 
33 1.2834 
34 0.3642 
35 0.2736 
36 0.8552 
37 03063 
38 0.5530 
39 28822 

PENINSULA DE YUCATAN 
31 0.8900 
32 30271 
33 0.5745 
34 04295 
35 0.2587 
36 0.2141 
37 0.2214 
38 0.3678 
39 0.4020 

08137 07428 
1 1700 1 1601 
0.6957 07148 
1 3827 1.3088 
13883 12606 
09421 08268 
08414 05664 
0.8700 09511 
12730 1 4233 

21794 21223 
03232 0.1241 
08224 02209 
1 1709 08300 
1 7637 21919 
0.8478 07611 
1.5396 14768 
02734 0.1395 
00956 00107 

2.0852 26303 
06674 02556 
29608 26534 
0.7494 1.1403 
0.5573 12778 
1.3133 16132 
00175 00061 
02319 01040 
25622 06238 

, 8437 26344 
17465 12849 
1. 1 738 17283 
0.8241 , 1744 
02571 02463 
1.3062 20624 
0.5392 05615 
0.2505 0.2381 
0.9833 1.4177 

FUENTE' Elaborado con dalos de los censos correspondientes 
ESTABLEC .. Establecimientos 
P.O .. Personal Ocupado 
REMUN Remuneraciones 
V A. Valor Agregado 

ANEXO ESTADíSTICO 

08076 
1 3435 
07453 
, 3140 
0.9216 
09034 
05192 
12033 
16030 

09794 
0.0717 
0.1258 
09429 
2.5707 
04538 
06932 
00590 
0.0148 

0.9757 
00994 
1.0532 
03994 
2.6921 
0.8380 
00008 
00382 
05842 

26628 
10517 
13618 
0.7504 
01695 
2.3476 
0.2227 
0.2084 
0.9189 
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CUADRO <1 16 MÉXICO' RELACIONES BASICAS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL EXTERIOR POR SUBSECTOR y REGION 1990 y 1992 
(Miles de Dolares) 

SUBSECTOR Af E ~_ ~"N T RO CEIYTRO NO"TE FRONTERA NORTE S U R 
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 . 1992 

Participación (OJo) 
31 S 23 475 S 13 456 1405 798 580 5.83 11,87 1 37 
32 , 15 568 272 496 1289 1068 985 9.57 1.34 0.35 
33 083 107 073 071 053 052 16S 4.04 O lS O O, 

3' 252 2 S7 259 3.24 262 25. 2.32 2.62 1.00 091 
35 1860 1647 2019 

8 " 
13.28 13 91 12.24 13.77 1293 8251 

36 223 1 7' O SO 069 201 500 9.58 576 926 033 
37 987 667 79' 4.41 583 11 98 17.64 17.60 3735 218 
3S 5204 5983 5529 72 43 4570 4554 4019 39.67 2545 1210 
39 155 093 162 086 3 C8 1 S5 0.69 1 16 062 O lS 

Total 10000 10000 10000 10000 100 ca 100.00 100.00 100.00 10000 10000 
ParticIpación (%) 

31 10000 10000 78 17 6501 882 16.08 9.30 16.19 3.71 272 
32 10000 10000 51 83 5918 1604 18.00 3129 2224 083 057 
33 10000 10000 6941 4489 330 , 67 2674 49.76 055 059 
3. 10000 10000 81 44 76.48 538 8 '8 12.16 1204 102 300 
35 10000 10000 6565 3349 369 810 868 11 04 179 4737 
36 10000 10000 28 15 2685 46' 2756 5655 4377 1066 181 
37 10000 10000 6365 44.85 305 1722 23.57 34.84 973 310 
38 10000 10000 8403 82.04 453 729 10.18 8.75 126 191 
39 10000 10000 8278 62.65 10.28 1908 5.90 1646 1 03 181 

Total 10000 10000 7908 6776 516 9.58 13 18 1320 257 9 '5 
Cociente de Especialización 

31 100 100 0.99 0.96 171 1.68 0.71 1 23 '" 029 
32 100 100 066 087 3.11 1 88 2.37 168 032 006 
33 100 1.00 0.88 066 064 049 2.03 3.77 021 007 
3. 100 100 1 03 1.13 1 04 089 0.92 091 040 032 

35 100 100 1.09 0'9 071 084 0.66 0.84 0.70 501 
36 100 100 036 O 'O 090 288 429 332 415 019 
37 100 100 080 066 059 1 80 1 79 264 379 033 
38 100 100 1 06 1.21 088 076 077 0.66 0.49 020 

39 100 1.00 105 092 1 99 199 0'5 1.25 O 'O 019 
Total 100 100 100 1 00 100 1 00 100 1.00 100 100 

FUENTE. ElaboraCión propia a partir de Estadísticas Secofl, Bancomext 

'W 
'm 
~ 
~ 
a 
~ 
o 
~ 
~ 
h 
~ 
~ 
~ 
~ 

o 
~ 
M 
~ 

'b ". 
" ," 

ª ~ 
~ 

~ ,. 
" ~ 

; 
~ 

~ 
-< 
~ 

'" ~ 
e 
o: r 



l> 

g 
:;¡ 
;: 
~, 

8 

.J 
lO 

"" 

CUADRO 4.17 MEXICO' LOCALlZACION GEOGRAFICA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS. 1986 - 1991 
( Pnmera Parte) 

¡~ .::~ft'<t~ .... ,:::·P~RTICIPAC.ION·(%) ",." ,.,--: _'!.C 

REG'ON.V, ENT'DAD 1986_~_19l11' 1988 ___ ~ 1989 19911 1991 
PEE 

NACIONAL 100 
NOROESTE 5054 

Baja California 1.805 
Baja California Sur 0.361 
Sinaloa 1.083 
Sonora 1.805 

NORTE 7581 
Coahuila 4.332 
Chihuahua 2527 
Ourango 0.722 

CENTRO NORTE 7.942 
Aguascalientes 1 444 
Guanajuato 1083 

Querétaro 2.527 
San Luis Potosi 2.527 
Zacatecas 0.361 

CENTRO 54.152 
Distrito Federal 26354 
Hidalgo 0.361 
México 19.856 
Morelia 1 805 
Puebla 3.971 
Tlaxcala 1805 

PE' PEE 
100 100 

4.507 4473 
1.690 1597 
0.845 0319 
1 127 1597 
0.845 0958 
7.324 9585 
4225 4473 
2254 3834 
0845 1 278 
7.887 9585 
0845 0958 
1972 2,236 
3.099 2875 
1.690 3,514 
0282 0000 

57183 46645 
29014 23.962 
0.563 0319 

22254 19.808 
1.127 0.639 
3380 0319 
0845 1 597 

PE' 
100 

B 069 
1 441 
3.170 
2305 
1 153 
9222 
4611 
2882 
1729 
9.222 
0865 
2305 
4.323 
1.729 
0000 

49.280 
26.801 
0288 
17 579 
0576 
2.594 
1441 

PEE 
100 

4.361 
, 558 
0000 
0935 
1.869 
7,165 
3.738 
2804 
0.623 
6854 
0000 
2804 
2.804 
1.246 
0.000 

54.517 
27.726 
0.000 

21.807 
0.623 
2.804 
1.558 

PE' PEE PEE 
100 100 100 

6.742 4,844 5.114 
'.404 1.384 1.136 
0.281 0.346 0.284 
2247 0.346 1.705 
2.809 2.768 1.969 
7584 7.956 8.239 
4775 4496 5.114 
1 966 2768 2557 
0.843 0692 0.568 
7303 6574 7386 
0000 0346 0284 
1966 1.730 1.420 
3652 2.076 2557 
1685 2.076 2841 
0.000 0.346 0.284 

56.461 53287 54.545 
30.618 24.221 26.705 
0.000 0.346 0.852 
19,382 20069 20.739 
0562 1.730 1,420 
3.090 3.460 2.273 
2809 3,460 2557 

PE' 
100 

3.774 
2264 
0.377 
0377 
0755 
9.057 
<1528 
<1 151 
0377 
8302 
0377 
1 887 
3396 
1.887 
0755 

50189 
24 151 
0000 
20377 
0755 
3.019 
1 887 

PEE 
100 

4748 
1 780 
0297 
, 484 
1.187 
8309 
4.451 
3561 
0297 
8309 
0.297 
2077 
3.264 
2077 
0593 

52522 
27.003 
0.000 
20178 
0890 
2,374 
2077 

PE' 
100 

2.817 
2.113 
0.352 
0000 
0.352 
4930 
2817 
1 761 
0.352 
3521 
0000 
1056 
0.704 
1.408 
0.352 

60563 
39437 
0.000 
19.014 
0.352 
1408 
0352 

PEE 
100 

3.601 
2,493 
0.277 
0.277 
0.554 
6.094 
3878 
1 939 
0277 
4155 
0000 
1 385 
0,831 
1662 
0_277 

61 773 
39612 
0.000 
19.391 
0554 
1,385 
0831 
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CUADRO 417 MEXICO LOCALlZACION GEOGRAFICA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTAD9RAS. 1986 -1991 
(Segunda Parte) 

PARTlCIPACION (%) 
REGION y ENTIDAD 1~86 1987 1988 1989 1990 1991 

OCCIDENTE 10830 8.451 7.348 7205 8.411 7584 8.304 8523 6.792 7418 5.634 6.371 
Colima 0361 0282 0319 0000 0.312 0.000 0000 0284 0.377 0.297 0.704 0277 
Jalisco 9025 7324 5751 6916 7.477 6742 6920 7102 5.660 6231 4.577 5.817 
Michoacán 1444 0845 1.278 0288 0.623 0.843 1.384 1 136 0.755 0593 0.352 0277 
Nayarit 0000 0000 O oao 0000 0.000 0000 0,000 0000 0.000 0297 0000 0000 
Región Pacifico Sur 0.361 0282 0000 0000 0.000 0.000 1.038 0852 0755 0890 0.352 0554 

Chiapas 0000 0000 0000 0000 0000 0.000 0,000 O DaD 0.000 0000 0.000 0000 
Guerrero 0000 0000 0000 0000 0.000 0000 1.038 0.852 0.755 0593 0.000 0000 
Oaxaca 0361 0282 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0297 0352 0554 

NORESTE 11 19\ 9296 18530 13256 15265 11517 14 187 11932 16604 13353 20.423 15235 
Nuevo León 10108 8 169 15655 12392 13396 10112 12803 10795 13585 11276 19366 13850 

Tamaulipas 1083 1 127 2875 0865 1869 1 404 1 384 1 136 3019 2077 1.056 1385 
PEN1NSULA DE 0361 0845 0319 0865 0623 0562 0346 0852 0000 0297 0352 0277 

YUCATÁN 
Campeche 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0.000 0000 
Quintana Roo 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0568 0000 0000 0352 0277 
Yucatán 0361 0845 0319 0865 0623 0562 0346 0.284 0000 0297 0000 0000 
Costa del Golfo 2166 3662 3.514 2882 2804 2247 3A60 1.989 4.528 4 154 1.056 1.662 
Tabasco 0361 1408 0639 0000 0312 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0277 
Veracruz 1805 2254 2875 2882 2492 2247 3460 1989 4.528 4 154 1056 1385 
NO ESPECIFICADA 0361 0563 0000 0000 0.000 0000 0000 0568 0.000 0000 0.352 0277 

FL.ENTE Elaboraclon plOpla a par1u de revIsta Expanslon. varios numeros, tomado de león Bendesky el al {1993 243-244), MéXIco-Estados Umdos vecinos y SOCIOS, Uf' Anallsls por 
seclore5 y reglones económicas nuevo hOrizonte. Fundaclon Fnedrlch Ebert. MéXICO 
NOTAS 
PEE PrInCipales Empresas E"~portado¡¡'ls 
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SERG'E C}ONZALEZ LÓPEZ REE5TRUC TURACION PRODUCTIVA y TERRITORIAL 

CUADRO 418 REGION CENTRO CARACTERISTICAS DE LA MANUFACTURA 
SUB SECTOR ESTASL C'- PERSONAL REMUNE. FBCF VALOR DE LA INSUMOS VALOR 

MIENTOS OCUPADO RACIONES PRODUCCIÓN TOTALES AGREGADO 

G.RTlCIPACION POR ENTIDAD 1980 

TOTAL 100,01 100,00 100.00 10000 100.00 100,00 10000 
'slrlro Federal 50.40 51 44 49,34 27.25 5826 4727 4494 
idalgo 374 355 371 466 190 469 274 
éxico 2059 30,66 34.67 38,67 2281 3402 3863 
orelos 329 1.85 189 265 093 210 205 
'Jebla 16,91 7,51 6.33 18,12 1204 7,04 69: 
uerélaro 204 271 2.51 6,17 243 2.55 271 
axca/a 304 228 1.55 249 162 2.12 200 

G.RTlCIPACION POR ENTIDAD 1988 

TOTAL 10000 10000 10001 10000 10000 10000 10000 
'strito Federal 4208 43.97 41 70 2410 3895 38,58 4060 
idalgo 4.31 373 4.30 27.63 487 5,20 39: 
éxico 2340 3352 36.28 25.51 3801 3823 3685 
ore/os 3.58 258 2.96 331 401 239 5<3 
'lebla 20.9\ 9,68 8.17 1352 750 854 6 :0 
uerétaro 2.70 430 4.79 3.85 498 5.27 4 .:: 
axcala 3.02 2,21 \.81 2,08 168 1,80 1,5: 

G.RTlCIPACION POR ENTIDAD 1988119'0 

istrito Federal 8350 8547 8451 8843 66 85 8161 90 47 
idalgo 115.34 105.34 115,88 59339 25652 106,17 . 143:3 
éxico 113.61 10934 104,66 6596 166,66 112.36 9540 
orelos 108.82 13973 156,57 125,12 42960 11376 31367 
'Jebla 1236t; 12884 12896 7463 6227 12129 3959 
ueréraro 13247 15840 19046 6248 204.37 20651 16: 77 
axcala 9936 9706 11685 8350 10396 8476 7574 
ENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE LOS CENSOS INDUSTRIALES CORRESPONDIENTES. 

CUADRO 419. REGlaN CENTRO. PRINCIPALES RELACIONES DE LA MANUFACTURA 1980 Y 1988 
PRO CTIVIDAQ REMUNERAC GANANCIAS TAMANO INVE:RSION ACUMULADO 

1980 
Distrilo Federal 9669 95.92 12534 89 18 5765 27.25 
Hidalgo 5869 104.71 40.69 73.24 95.16 4,66 
México 11227 113.07 6629 18760 11367 38.67 
Morelos 97.89 la:?, ID 44.58 6232 125.93 265 
Puebla 9164 8431 159.40 40 95 25740 181: 
Querelaro 98.jl 9260 88.32 13310 24145 6,17 
Tlaxcala 9816 6778 7941 65.87 11733 249 

1988 
Distrito Federal 10511 9484 10165 96 52 62,47 24.10 
Hidalgo 6366 11518 7903 90 95 53185 2763 
Mexico 3873 10823 101.83 15753 6672 25.51 
Morelos 255.57 11440 159.40 17S. 65 13850 331 
Puebla 7107 8439 8592 2966 15839 13 S: 
Querétaro 3599 111.35 96 89 16354 73.05 3,85 
Tlaxcala 8358 8160 9281 SO 21 11558 208 
VAR1ACION 1988/1980 
Distrito Federal :0975 98,88 81 09 10834 10835 88.43 
Hidalgo 10845 110.00 194.24 12918 558.91 593.39 
México 87.93 95,72 153.62 83,97 58.70 65.96 
Morelos 261 07 112.05 367.57 28825 10998 125_1: 
Puebla 7755 100,09 53.91 72.44 61 23 74.63 
Querétaro 3737 120.24 109,70 12287 3026 6248 
Tlaxcala 85.15 12039 11688 7623 9851 83.SO 
FUENTE: ElaboraCión p'opia a partir de los Censos Industriales correspondientes 
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SERGIO GONZALEZ LÓPEZ Rt.U.> I r-''JL r l1RACi()N PRUDUC Tlv/\ y rER'~lll ¡RIAI 

CUADRO 5.1 MÉXICO: INDICADORES DE LA INDUSTRtAAUTOMOTRIZ, 1950-1965 
ANO VEHfCULOS a' 'Ji, EXTITOrAL bI '" PIB MANUF. el % IMPORT. dI 

"'0 100,0 .d 152 '" 1951 119_3 .d 282 121 
UD 135.1 .d 27. 121 
"53 149.5 " 71' "'. 
"" 160.9 .d 196 99 
19S5 181.9 .d 16' 10.5 

"" 192.0 • d 233 11 • 
1951 21S.:2 ,d 20. 92 
195. 223.0 ,d 192 96 
1959 252.5 " 229 125 
1910 265.1 7934 216 
1911 297.9 7697 236 
1912 298.0 9782 2.44 
19U 329.7 7683 2.95 
1914 357.1 7"0 3.51 
1965 393.2 5414 3.55 

FUENTE: Banco de México Tomado de NAFIN (1981 26·31J 
NOTAS. a!vanaclón del parque vehlcular con respeclo.1 arlo 1950 

b1porcentaje de compras de autopartes elCtran¡eras sobre el tolal 
el participación del PIB automotriz sobre el de la industna manufacturera 
di participación de las Importaciones automotnces sobre las tolales 

CUADRO 5.2 CD. DE MÉXICO: PARTICIPACiÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
NACIONAL. 1960 

CD. DE M XICO al, EMPRESAS bI PERSONAL OCUPADO VALOR DE LA PRODUCCt N 
mJfes de esos 

ABSOLUTOS 
Industria Automorrtz 141 11048 1932438 
• Terminal 12 6385 1688047 
• Autopat1es 129 ...,,, 244391 

RELATIVOS 
(% NACIONAL) 

Industria Automotriz 54,7 no 864 
• Terminal 60 O 792 87.2 
• Autopat1es 54.2 74 J 6" 
FUENTE: S I e Censo Industrial 1960 
NOTAS: al Incluy" al Dlslrito Federal y estado c'e MéxICO 

bI El dalo corresponde al numero de estableCImIentos 

CUADRO 5.3M8<ICO: INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1965-1981 
ANO PIS EMPLEO % EXPORTACIONES/INGRESO TOTAL % COMPRAS EXTERNltSfTOTAL 
1965 100.00 100,00 
1966 107.94 11349 
1967 114.69 12815 
1968 124.95 13092 
1969 13374 13276 
1970 144.07 141.82 
1971 14963 15353 
1972 154,29 166.92 
1973 181.52 21151 
1914 193.04 220.92 
1975 20276 21268 
1976 212.97 21491 
1977 220.53 20367 
1978 242.14 229.00 
1979 267.88 262.05 
19.0 287.15 30177 
1981 307,20 35928 

FUENTES. SPPRNEGll1987) para PIB AMIA 

ANEXO ESTADíSTICO 

'75 
. 75 
: .J7 
204 
350 
531 
~ 51 
sos 
1:: 54 
956 
928 
t;: 56 
1224 
: 135 
.5 .12 
';; 77 
~ ;9 

vanos nUMeros para os demas mdlcadores 

5414 
4682 
4611 
4507 
4378 
4294 
4017 
3895 
3875 
4209 
46 9' 
4146 
4769 
4146 
3999 
3981 
41 30 

300 



SERGIO GONZALEZ LÓPEZ REESTRUCTURACI9N PRODUC_TlVA y TE}~R/~ORI!l-_~ 

CUADRO 54 REGIÓN CENTRO' PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL 
1965-1980 

, ESTABLEctMIENTOS PERSONAL VALOR AGREGADO 
REGION CENTRO 

1965 6744 8357 85,73 
1970 5735 78,44 8583 
1910 50'" 77.84 8880 

Ensamble 
1965 82.35 8881 8902 
1970 59.10 8317 89.64 
1910 76.20 9297 93.72 

Aulopartes 
1965 6667 80.13 81.18 
1970 57.26 75.69 61.78 
1910 50.22 7185 6),12 

DISTRITO FEDERAL 
1965 45.6A 4398 5425 
1970 3770 2908 33.13 
1910 31 70 2313 2765 

Ensamble 
1965 5294 6252 71.87 
1970 2727 35.84 46.72 
1910 23.81 3020 41.09 

AUlopartes 
1965 45.26 31.82 29 63 
1970 38.08 2514 18.67 
1980 31.86 2033 12.57 

ESTADOS CENTRO al 
1965 "'" 3959 31.48 
1970 19.65 4936 52.70 
1980 19.10 54.71 60.95 

Ensamble 
1965 29.<11 26.30 1715 
1970 3182 4732 42,92 
1980 52.38 6277 52.63 

Autopartos 
1965 2141 48.31 513A 
1970 19.2' SO,55 63 11 
1930 18.34 51 52 70.55 

FUENTES' Censos Industliales correspondientes 
a/lnc/uye a los es/ados de México, Puebla. Morelos e Hidalgo 

1980 
1984 
1989 
1991 
1992 
1993 
1994 
1996 

CUADRO 5 5 MÉXICO INDICADORES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACiÓN (%) 1980-1995 al 

ijt.f,:ofJiít.tNi#¡l&oFli' m-)'bjÚ"",jJi¡'¡·Hm:/OO 
PERSONAL VALOR di PERSONAL VALOR di 

892 859 59 79 
886 865 140 192 
79.2 79 O 
889 86,A 
87.9 

" O 66 , "" 6S,1 85.7 
65.4 84.9 

20,6 20.6 
239 269 

'" 241 
23.0 
22,5 

'27 4 
293 
27.S 
2" 

FUENTE·INEG/. Indus/lia Maquiladora de Exportación, vanos numeros 
NOTAS al De 1980 a 1984 promedios anuales: de 1991 a 1995 daros del mes de marzo 

b! De 1980 a 1984 mUnicipios !foncenzos de 199/ a 1995 estados frontenzos 

ANEXO ESTADISTlCO 

el Se refiere a/ grupo de actIVIdad Construcción reconstruccIÓn y ensamt>/e de 
eqUipo de /fansporte 
di Se refiere al valor agregado, defm,ao como la suma de mafeflas pnmas y 

empaques, suelaos, salanos y preslaclon<,s sociales, gas/os diversos y u/illdades 

---~ -- ~--------
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SERGIO GONZALEZ 1.0PE:¿ nEES rFWC TI)RA('.fOfl. PROllUCTlVA y TEI.?RITORIAL 

CUADRO 5 5 M~XICO PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSiÓN DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ DESDE LOS OCHENTA 

ANO LOCAUZACI N EMPRESA PRODUCTO DESnNO INVERSI N EMPLEO 
HilO Puebla, Pue WJ molares exporta 85% 

19'0 Ramos A, Coah GM molOfes exporla 90% 
1981 Ramos. A, Coah GM aulas el<:porta 60% 
198f Saillilu, CO<l1, -eh.,..,., - ~80% 250 mdd 800 
1982 Lerma, Melt Nlssan motOfes 
1981 Chihuahua, Chlh ,,,. motores eltporta 65% 
1984 Aguascalrentes, Ags NlSsan molores exporta 80% 560 mdd 
1985 Trangulstenco, Mel<: M8 camiones, traclocam e~porta 44% 
1986 HermOSIJJo, Son FordlMazda autas exporta 85% 
1917 Puebla, Pue WJ autas 
19a7 Puebla, Pue WJ motores 
1987 ToIuea, Mé~ Chrysler TranseJes 27 rndd 
1992 Aguascahentes, Ags Nlssan autas 800 mdd 5300 
1993 Lerma, Mél( Nlssan motores 
1991 Tlangulstenco, Mé~ MB autas nacional 100% 200 mdd .500 
1994 San LUIS P, SLP Scania tractocamlones 10 mdd 60 
1994 Garza Garcia, NL MB autobuses 120 mdd 
1995 El Sallo, Jal Honda autos nacional 100% 90rndd 250 
1995 lerma, Mcx BMW autos nacional 100% 190 mdd 50 
1995 Monterrey, Nl Volvo (') Iractocamlones 
1995 Toluca, Méx GM camiones 
1995 Sllao, Gto GM camiones 400 mdd 3000 
1996 Frontera, Coah Tekslde-Fral partes motor 76 S rndd 1500 
1996 Salllllo, Coah Chrysler camiones JOO mdd 3000 

FUENTE ElaboracIÓn propia oiI parttr de diferentes fuentfls 
NOTAS: (') Volvo estaba ensamblado en la planta de TflJllers de Monterrey y por olflculrades con esla empresa. 
acordó con General Motors ensamblar sus vflflIcu/os en ta planta de Toluca. 

CUADRO 5,7 REGiÓN CENTRO: INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 198011993 

MIM BiB 
AlA MlB .,. MlA AIM M'M 
BIB AIB M:B AlA AIM AB 

DtNA 'MICA ESPEC, AUTOMOT B- A- B- B- B- B-
COSTO MANO DE OBRA AIM B<A M'M MlM MlB BM 

PRODUCTNtDAD MANO OBRA MIA MIB MIM AlA MlB- B·/B 
FUENTE E/;)botación fIt"O/)j" c;on base en Ce/lSO$lnduslri;J/es conaspondiSflllls 
NOTAS Todos los ¡l1(j¡cadotes se COIIstruyeron c;on 000$11 en el va/QI agtttg.1ctl. IfRepIO /os da CO$I<' y pn;xlucuvid;,,1 

BASE INDUSTRIAL (P.,t1lCipdCiórr ellla InduslrllJ malllll.1clurom 1I,1e1O/wll A Ma)'Ol o If}ual ,11 1000%. M El/In!" 2 5 ) 99% B 
MpnoF 00 2,5'1(, 
CONCENTR/l.C/ON AUTOMOTRIZ (PIII/ICipaclÓn IN' lilll!d'US/rlil ¡IIIIOmoI1l1 ""CIO/1,'1} A Mol)'!." o /911,11,11 1000% M E,,¡¡., 2 S 
Y 9%. B Men", dv 2 5% 
ESPECIAL/Z4CION AUTOMOTRIZ (P/JlllClpilCÍÓI/ IIIdm.l"a 001"'''"01111 00 1011 Enlld.Jd m/ /¡¡ '/IlII'5111.1 ""IUl!k"": 
tI,lCKVlllliPllrlrclp.1l'ÓI, /l/dl/slna da la Entidad en la me/us/na "aclO/1~1) A MII)'I" o 'lJ/,¡¡1 al 2 S%, M Em,.- / S Y 2 4'Jf, B M,-,,, ... 
dtl I,S"" 
DINÁMICA ESPECIAL/ZAC/ON AUTOMO TRIZ (Vari,lCIÓIJ (In r«.>t!1I16S (jp aS/)('CI,,1/1.'lr.1ÓI1 /993/1966/ A Ma}'<'" /1 ¡g/MI., /0 O 
M !IIII/O 2 Sr 9 9, BIflllre I Oa24. B- !I1I/nlOO y,2 5, A_da ,IOOyn~15 
COSTO DE tA MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ (Promedio '*' '"pmlln .. r,1C""'('~ j}<" Ill"sollal ... ·up,l{/('o1 A "~'Y<" ,¡,. ):.'5 M 
f!'1I1f!l I 00 Y t 24, B etllm o 75 y (199 B- mel/,,,.de O,TS 
PROOUCTlVIO.;O DE LA MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ (Pro",.,rt¡O (/c Vol/O! ,1g'o'I9"(k) am, .. ,,'IIIWlel,ICiulll¡:;1 A ""'YO/ ck 
I ~5, M 6,Jlre roo.l' I 24. B al/l/e O 75 Y 0.99. B. monO! da O 75 

CUADRO 5.8 NORTE Y CENTRO NORTE· fNDlCADORES DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ 1980/1993 

"80/1993 AGUAS COAH CHIH DGO GTO NI.. St.P SON TAM 
BASE INDUSTRIAL BIB MlM BIM BIB BIM MlM BIB BM BIM 

CONCENTRACiÓN AUTOMOT BIM BIM BIB BI. BIB MlM BI. BM BIB 
ESPECIALIZACiÓN AUTOMOT BIA BIM BIB BIB eJB BIB BIA BM BIB 
DINÁMICA ESPEC, AUTOMOT A A A A B -B M A M 

COSTO MANO OE OBRA B-/B BIB B·/B B-IA B·,B e·/B B·IM MA B-/B· 
PRODUCTIVIDAD MANO OBRA B-IA BIB B-I8- B-/A B-IB· B-IB· B-IB- B-'A B-/B-

FUeNTE '1 NOT 45 mIsmas del Cv~dro imtenor_ 

ANEXO EST':':)IST/CO 302 



REESTRUCTURACION PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

CUADRO 6.1 MÉXICO: CARACTERiSTlCAS PRINCIPALES DE LOS DIEZ MUNICIPIOS 
MAs IMPORTANTES DE ACUERDO A SUS INGRESOS. DATOS REFERENTES A 1993 

MUNICIPIOS ~ ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPo INGRESOS TOTALES 

Total Nacional 266,033 3,174,455 504,370,5424 

Suma pies. municipios 24,385 608,375 137,468,153 

Del. Azcapolzalco 2,000 81,071 20.780.7516 

2 TtalnepanUa 1.883 79,571 16.512,5666 

3 Del. M. Hidalgo 1,560 50,934 14,908,482.7 

• Monterrey 4.404 9Ú:!8 14.619,028.3 

5 Guadala!-'lra 7.152 103.8i:! 14097,8400 

• ToIuca 1,372 34,159 12,487,2394 

Naucalpan 1,663 71.1;.1 11 230.9236 

• Coatzacoalcos 593 11.3;9 11155,5999 

• C.lzcalli 499 32,;51 11132,0994 ,. Ecatepec 3,039 50,125 10,543,62\ 6 

FUENTE: INEGI (1994). 
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CUADRO 6.2. ESTADO DE MEXICO· VENTAJAS COMPETITIVAS Y PRIORIDADES DE 
DESARROLLO POR SUBRAMA INDUSTRIAL 

UBRAMA ESPECIAUZADA 0!!I.P.MfCA rNTENSIVA ·CORCENTFfADORA
1 

VENTAJA VENTAJAS FORrALEZA PRfORJDAD 
~~. PERSONAL. VALOR COMPARATIVA INTERNAS 

3111 3 1 o o 4 5 e 
3H·2 , 1 1 o o 2 1 3 
3113 4 4 2 o o 8 2 TO " 3114 2 4 4 o o 6 4 10 8 
3115 2 4 3 1 O 6 4 10 8 
3116 2 2 1 O O 4 1 5 
3117 4 3 1 O O 7 1 8 e 
3118 O O O O O O O O 
3119 2 4 4 O O 6 4 10 8 
3121 1 1 4 O O 2 4 6 
3122 1 2 O O 2 2 4 
3130 1 4 1 1 2 6 8 
3140 2 4 2 O O 6 2 8 
3211 1 1 1 O O 2 1 3 
3212 4 4 2 2 1 8 5 13 A 
3213 4 4 2 e O e 2 la 8 
3214 4 ·3 4 O O 7 4 11 a 
3220 2 • 4 4 1 O 6 5 11 8 
3230 1 2 O O 2 2 4 
3240 O O 2 3 
3311 o o 2 3 
3312 1 o o 2 1 3 
3320 4 4 4 o 8 5 13 A 
3410 3 1 2 4 4 8 e 
3420 1 1 4 1 o 2 5 7 
3511 o o o O o O O O 
3512 3 2 2 O 1 5 3 8 e 
3513 1 2 2 O O 3 2 5 
3521 1 1 O O 2 1 3 
3522 4 2 4 1 1 6 6 12 8 
3530 O O O O O O o O 
3540 4 4 O O 8 9 e 
3550 4 4 O O 8 1 9 e 
3560 3 1 3 1 4 5 9 e 
3611 1 2 O O 3 4 
3612 1 1 O O 2 1 3 
3620 4 1 3 O O 5 3 8 e 
3691 4 2 2 O 1 6 3 9 e 
3710 1 1 1 O O 2 3 
3720 2 2 4 O O 4 4 8 
3811 3 1 1 O O 4 1 5 e 
3812 1 4 4 1 O 5 5 10 8 
3813 4 4 4 O O 8 4 12 8 
3814 4 4 4 2 1 8 7 15 A 
3821 4 4 2 O O 8 2 10 8 
38ZZ 3 2 4 1 O 5 5 10 8 
3823 1 3 O O 2 3 5 
3831 4 4 8 3 11 8 
3832 3 2 O 1 4 3 7 e 
3833 1 O O 2 3 
3841 4 4 - , 4 6 lO 18 A 
3842 1 4 O o 2 4 6 
3850 3 1 O O 4 1 5 e 
3900 4 4 2 o o 8 2 10 8 

FUENTE: Cuadros g, h e 1 
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CUADRO 6.3. ESTADO DE MÉXICO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR UNIDAD TERRITORIAL 
1980 Y 1988 (CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS DE 1980) 

u, TERRITORIALES N. f P. O. REMUNE. GASTOS V. DE LOS INGRESOS INVERSION EXISTENCIAS TOTALES VA. 
ESTABLEe¡ 

TOTAL TOTALES CORRIENTES PROD. BRUT.TOT FIJA 31 DIC. 79 31 DIC. 80 
1980 

TOTAL 11496 354959 53,341 5 223,021 3 334,239.3 12,650.6 19,383.3 55,3264 72,149.1 132,390.9 
CONURBADOS (1) 7563 299562 45.598 o 179,779 e 273.7424 9,8458 16.1227 52,926 B 63,726.7 111,094.8 
TOLUCA (2) 1,026 38,635 6,180 o 35,9484 49,621.2 2,122.1 2,479.0 5,4802 7.145.6 16,575.1 
A TLACOMULCO (3) " 645 81.9 1,774.0 2,680.9 0.3 3891 37.6 53.4 921.6 
TlANGUISTENCO (4) 490 2110 126.1 529.5 7068 58.7 74.7 80,1 118.3 281.0 
RESTO 2326 14007 1355499 4989.556 7487.968 613604 317.678 ·3198367 1105,059 35\8487 
TOTAL 100.00 10000 100.00 10000 100.00 10000 10000 10000 100.00 10000 
CONURBADOS (1) 6579 8439 .548 80.61 8190 77.83 83.18 95.66 88.33 83,91 
TOLUCA (2) 8,92 la 88 11.59 16.12 1485 1677 12.79 991 990 1252 
A TLACOMULCO (3) 079 01. 015 0.0 080 000 201 007 0.07 0.70 
TlANGUfSTENCO (4) 4.26 059 024 0.24 021 054 0.39 0.14 015 0.21 
RESTO 20.23 3,95 254 2.24 2.24 4,85 1.64 (578) 1.53 2,66 

1988 ESTAS PO REM ACTIVOS T F N 310 F.e RODUCCION VALOR INSUMaS MAT PRIM 
31DIC BTA. TOTAL PRODUC. TOT. 

TOTAL 12279 381048 36,691 8 237,4146 184,239.1 8,803.6 344,619.8 327,1325 218,971.4 158,357.4 
CONURBADOS (1) 9.071 308,724 32.451 5 170,334 o 127,2110 6,5278 274,536.2 258,720 4 187,964 4 122,2855 
TOLUCA (2) 973 48140 5,030 6 54.524 \ 46,3073 2.238 o 56.1685 54,7141 36.4715 29,1694 
ATLACOMULCO (3) lOO 3607 1802 6965 530 2128 12754 11203 6923 6872 
TlANGU/STENCO (4) ,., 3303 278.5 2,978.8 2.800 9 772 3.452,8 3,3534 \,9794 1,599 4 

RESTO 1954 17,274 (1,2490) 8,8812 7.389 9 (252.2) 9.186.8 9,2244 (8.336.2) 4,6156 

TOTAL. 10000 10000 10000 10000 100.00 100.00 10000 10000 10000 100.00 
CONURBADOS (1) 7J 87 8102 .. " 7\ 75 6905 7415 7966 7909 85.64 77.22 
TOLUCA (2) 7.92 1263 1371 2297 2513 2542 1630 \673 16.66 1842 

A TLACDMULCO (3) 0.81 095 O.4g 0,29 O.2g 2,42 0.37 034 0,41 0,43 

TlANGUISTENCO (4) 147 087 076 1,25 152 O •• 100 1,03 0,90 101 
RESTO 15.9\ 4.53 ·340 3.74 4,01 -286 2" 2.82 -3.81 2.91 

VA 

124,963.8 
100,544 4 
19,697 o 

3655 
1.,;]3 4 

2.8836 
10000 
8046 
1576 

029 11. 
2,31 

NOTA (1) INCLUYE ·Acolman, Ateneo, Atizapan de Z. Coaealco, Cuaullllan. Chalcc, Chlcoloapan. Ecatepec. Huixqullucan. Iztapaluca. Jaltenco, Melchor Ocampo, Naucalpan, 
Ne Ktlalpan, Nezahualcoyoll. Nlcolas Romero la Paz Tecamac, Teoloyucan. Tepotzotlan. Te>;coco, TlalnepanUa, Tultepec. TulllUan. Zumpango y CuautitlanlzcaUi 
(2) Incluye Totuca, lp-fl1la. Melp-pec. Ztn,¡canlepec San Maleo Ateneo. CIlapunepec Me.tcaktllgo y Ocoyoacac 
JI Incluye, AUacornulco e I>;Uahuaca 
(4) Incluye Santiago TlangUlstenco, Capulhuac y Tenango del Valle 
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CUADRO 64 
ESTADO DE MEXICO. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES CON 
RESPECTO AL PROMEDIO ESTATAL 1988 

SUBRAMA EOOMEX CONURBADOS TOLUCA TIANGU/STENCO A TLACOMULCO 

TOTAL. 1.00 0.96 1.41 1.36 0.58 
·3111 1.00 1.03 0.38 1.17 000 
·3112 Lllll ll.96 0.34 0.41 0.50 
·3113 1.00 1.00 0.48 0.00 0.00 
·3114 1.00 0.97 1.07 0.94 1.06 
·3115 1.00 0.68 1.46 0.90 1.17 
·3116 1.00 1.02 0.94 1 17 0.94 
·3117 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
·3119 1.00 1.08 0.54 0.00 ·019 
·3121 1.00 0.66 1.36 0.29 0.00 
·3122 1.00 1.02 0.38 0.00 0.00 
·3130 1.00 1. 13 0.80 0.00 0.20 
·3140 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
·3211 1.00 102 0.00 0.79 0.00 
·3212 1.00 0.97 1.29 0.72 0.53 
·3213 1.00 1.12 0.71 0.42 0.00 
·3214 1.00 1.25 1.08 ·0.51 0.00 
·3220 1.00 1.03 1.37 0.91 3.25 
·3230 1.00 1.09 0.56 0.00 0.00 
·3240 1.00 0.91 1.00 0.00 0.00 
·3311 1.00 1.02 1.05 1.07 0.20 
·3312 1.00 1.00 1.15 0.00 1 79 
·3320 1.00 1.02 0.88 0.83 1.82 
·3410 1.00 1.03 0.42 0.90 0.00 
- 3420 1.00 1.09 0.58 0.46 O 16 
·3512 1.00 0.98 1.08 090 1.13 
·3513 1.00 0.51 2.26 0.00 0.00 
·3521 1.00 0.74 1.76 0.96 2.34 
·3522 1.00 1.02 0.77 1.31 0.00 
·3540 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
·3550 1.00 0.98 1.56 0.93 0.65 
·3560 1.00 0.94 1.33 0.71 0.60 
·3611 1.00 0.91 1.27 0.00 0.00 
·3612 1.00 1.07 0.77 0.88 014 
·3620 1.00 0.98 1.26 000 0.00 
·3691 1.00 1.06 0.71 1 23 0.44 
·3710 1.00 0.98 2.36 000 000 
·3720 1.00 1.02 0.88 000 0.00 
·3811 1.00 0.80 2.31 0.00 0.00 
·3812 1.00 1 02 0.65 095 0.96 
·3813 1.00 0.98 1.24 0.00 0.00 
·3814 1.00 0.95 1.43 0.39 0.67 
·3821 1.00 0.98 0.97 1.57 0.00 
- 3822 1.00 099 0.00 136 105 
·3823 1.00 1.05 1.28 0.00 0.00 
·3831 1.00 0.98 1.04 0.00 0.55 
·3832 1.00 1.04 0.58 009 0.00 
·3833 1 00 1.03 0.31 0.00 0.42 
·3841 1.00 0.83 1.59 1.90 0.00 
·3842 1.00 1 01 0.24 000 0.00 
·3850 1.00 1.21 0.65 0.00 000 
·3900 1.00 2.48 000 000 000 

FUENTE ELABORAC¡ON PROPIA A PARTIR DE LOS CUADROS20 N O P O v R 

------- . - --- -
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CUADRO 6.5. MUNICIPIOS CONURBADOS. PRINCIPALES CARACTERíSTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
POR SECTOR 1980. CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS 

SECTOR NUMERO P. O,; REMUNERA GASTOS V. DE LOS INGRESOS INVERSION EXISTENCIAS TOTALES VA 
ESTABLEe ClONES 

TOTAL TOTALES CORRIENTES PRODUCTOS BRUT.TOT FIJA 31 DIC. 79 31 DIC. 80 
TOTAL 7563 299562 45,598.0 179,779.8 273,742.4 9,845.8 16,122.7 52,926.8 63,726.7 111,094.8 
31 3017 22730 2,4413 25.023.2 33,960.1 907.2 9449 3,893 3 4,711.3 10,032.5 
'32 623 40176 5,026.7 16,832.5 24,716.6 1,6199 1,749.3 6,281.8 7,786.4 10,2869 
33 510 7820 8131 2.5345 4,0950 60.4 171.4 518.5 947.2 1,780.2 
34 183 14987 2,6316 14,170.0 20,133.8 376.9 1.214.0 2,191.1 3.370.5 7,054.2 
35 628 46016 8,299.1 36,1187 53,215.5 2.220.4 3,2347 7,788.5 9,5410 20,1567 
3. 445 14986 2,333 7 7,6184 12.2639 420.2 2,3276 1,3625 1,650.4 5,179.9 
37 98 18366 3,134.7 11.1661 18,8370 467.9 968.2 4,267.9 6,104.4 8,618.0 
3' 1783 114076 17,6416 54.373.7 88.069.6 3,392.1 4,4787 23,560.0 25,785.9 40,668.3 
39 95 7499 1,1878 2.448.4 4,6555 1105 387.0 1,062.8 1,195.4 2,324.1 
Agrega das 181 12906 2,088.5 9,494.1 13,7953 2704 647 O 2,0004 2,6343 4,994 O 
FUENTE: Elaboración propia a partir de censo industrial correspondiente 

CUADRO 6.5. MUNICIPIOS CONURBADOS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INOUSTRIA MANUFACTURERA 1988 
(CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS DE 1980) 

(Segunda Parte) 
SECTOR NUMERO PERSONAL REAfUN. A e TI V o S FORM. PRODUce/ON BRIJTA INSUMOS MA TERIA V.A. 

.. DE OCUPo TOTALES . . BRUTA TOTALES PRIMA 
ESTABL. DE 1< 

T 31 ole F.N 310 TOTAL V. PROO 
TOTAL 9.704 308.724 32.451 5 170.334 o 1:'7.:>110 6.5278 274.5362 258.7204 167,9644 122.2855 100.5444 

31 3.985 35.618 2.463 1 17.077 o 10.728.0 714 8 46,7236 44.1124 31,6994 22,0350 15,042 3 
32 764 46,346 3.6532 1a,5693 11.405.1 1.191. 7 25.1532 22,415.7 17.155.5 11,7549 8,6812 
33 525 9.145 470 o 2.0595 , .493 4 87 o 4,1444 3,577 7 2.4961 1.827 o 12395 
34 370 18,578 2.2458 14.9732 12.4025 492.9 23.235 o 22,270.8 14,035 o 10,785.6 9.1999 
35 652 62,479 6,3211 37,178.8 27.413.2 1.858.4 65,5945 62.347.9 42.776 o 29.6985 22.7312 
3. 558 19.684 2,4153 19,4085 17.6929 356.9 17.0575 16.6254 9,4979 4.0264 7,5597 
37 132 15,481 2,008 1 14,6793 12.6136 206.0 16.7965 16,0501 11.8192 8.765 1 4977 4 
3. 2.163 97.723 12.5991 45245 o 32.582.9 1.590.4 74.2076 698100 57.5791 32.7508 30 395 7 
39 55 3.670 2758 1,143.3 879,4 29.8 1.6238 1.5105 9063 6423 717 6 

FtJr~JTF FI;"Jhor;wion propr;"J;¡ p¡¡rlrr c1,..1 C,..n50 Inrluslr,al corr~~pondr(>nt .... 
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CUADRO 6,6, MUNICIPIOS CONUR8ADOS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
POR MUNICIPIO 1980 (CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS) 

• ~~~~M 
~ "wewe.i'l"Nk,,. ..... ' ,Pt,. O,.''. ~E~M~U~N!fE_. !!.GiiANS~'O,ijS;¡,_~Vt· D.,Ó !~''ii:fl!ijtjjt1!'f.tt.W'tCllflll ~ 
o 31 DIC. 79 31 Drc. 8 a 
~ TOTAL 7,563 299562 45,5980 179,7798273,7424 9,8458 16,122.7 52,926.8 63.7267111,0948 G) 

;; Acolman 18 844 130.7 1,187.3 1,786.4 366 7.1 1975 2501 6666 ~ 
~ Ateneo 19 37 1.2 34 4.9 03 0.2 0.1 0'2 19 ,~ 
~I Atizapande 20' 6,716 817~ 2,1688 3,4016 1582 3057 462.5 5868 1,4913 r;; 
r¡ Zaragoza ,.... 
8 Coacalco 1071295 1311 60468856 311 22.7 116.8 207.3 3753 5 
I Cuauritlan 7<1 4,279 7598 2,7955 4,0346 25.2 193.9 5015 767,5 1.437.8 ;g 

Chateo 110 1,097 1065 187 9 3571 157 20.9 ()2.S 88.0 1921 r-..¡ 

Clrico/oap:m 61' 214 53 187 312 O 2 O 2 09 1,2 128 
Ecalepec 1.16b 54550 8,2093 33,5010 51,1839 1,6900 2,9057 10.781.8 15.2421 21.2657 
Huixquilucan 33 61 0.5 118 176 0.3 0.7 7.2 4,8 61 
Ixtaf)aluca 16!, '2096 2064 1374 7141 26 O 1843 1824 1287 3545 
Jaltonco 2' 85 34 3 O 177 15 0.0 03 0.5 16.3 
Mcfchor o. 23 67 1 6 7 8 13 3 09 0.4 2 4 3 3 7 3 
Nauca1pan 1.46~ 92815 12.6902 42.050062.5377 3.1289 2.827016.772015.739225.2857 
Ncxlfalf)an 23 77 20 84 124 40 02 06 1.1 85 
Ncz:Jhualcoyotl 1.664 5531 2713 1,49742.1899 969 710 1468 1812 8005 :o 
NicolasRomero 73 1.831 2819 1.6135 2.0310 475 385 339.5 4635 5632 ~ 
La Paz 120 2.072 3146 5.1337 7,993.4 321.9 1091 772.8 1,03".1 3,277.2 :j 
Tocamac 8~ 1.635 1849 4335 6613 262 49.1 70.3 1182 3026 3: 
Teo/oyucan 2~ 156 98 215 341 5.4 18.0 107 154 200 o 
Tepotzotlan 26 2.041 275.4 2.0516 2.6492 714 430.8 820.6 9175 7922 2 
Tcxcoco 187 2.260 2376 1.472.4 2.1483 141 1310 3306 5245 788 4 ~ 
T/alnepantla 1,375 89.637 14,4947 57,6769 87.1209 3,0922 7,101.1 15.315.3 19,64:! O 34,4664 (") 
Tulrepec 121 600 45.8 75.9 1343 3.6 3.0 297 296 618 a 
Tultit/an 197 18.304 3.8056 15.1126 23.5841 7473 1,0019 3,6754 4.4836 9,5259 <" 
7r~"I':II/{I" i, r,lll. '111', l/r,', .'f;/lr; 'In', Inl "1/ 'UII 11'lf. 

, """f,II .... ", •• /fl 1" I " '.'. 1 1 " ." ,l" "." . 1.1\', " 111·1 . 1 .'1.1 o¡ .' ,'. (1 

"I'lr ... r, •.• I,,~ 1', ,.' "1 I1 l., 1,.,'1,.·, ", '·.·.:1 ;,"1:;. 1·1>::. ·III.:H~I: ;,:I.;u:t I ~1~r ... :I. 
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CUADRO 6 6. MUNICIPIOS CONURBADOS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR MUNICIPIO 1988 
(CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS DE 1980) .. "', 

MUNICIPIO NUA1,ERO PERSONAL REMUN. ACTIVOS FORMACION PROD. V. PROD. INSUMOS' MATERIA V.A. 
DE OCUPo TOTAlES BRUTA DE K BRUTA TOTALES PRIMA 

ESl'ABL TOTAL 
T 31 ole F.N. 31 D. 

TOTAL 9,351 308,724 32,4515 170,334 o 127,211.0 6,527.8 274,5362 258,720.4 187,964.4 122,285.5 

Acolman 24 976 1336 1,204.6 869.2 14 3 2,2715 2,256.8 1,4685 1.074.8 
Ateneo 17 " 04 28 2.6 00 72 69 48 3.7 
Atizapan de 291 8,648 571 7 2.5991 1,966.7 6475 4.012.9 3,7187 2.881.2 2,0956 
Zaragoza 
Coacalco 112 1,446 915 368.7 2446 80 6993 672.0 454.3 352.7 
Cuautitlan 125 9,053 1,4486 8,832 O 6,6678 2359 10.9877 9,5544 8,243.3 6,0563 
Cha/co 279 3,517 1473 574 7 4687 21 8 1.1602 1,121 7 871 7 731 3 
Chic%apan 163 647 133 643 573 29 1366 1322 82 O 478 
Chimalhuacan 200 579 76 437 41.0 37 1094 105.1 74 1 61.5 
Ecatepec 1,614 50,763 4.5768 27,580.3 21,279.5 9621 50,6793 48,501.6 33,832.3 24,369 O 
Huixquilucan 59 215 52 463 412 31 112.7 111.1 66.4 412 
/xrapaluca 301 6,612 5025 2,999.1 2,400.5 138.0 4,446.5 4,1499 3,084.5 2,081.4 
Jaftenco 1 " 02 1 1 11 01 2.3 22 1 7 12 
Melchor Ocampo 26 99 09 70 69 06 156 149 10.2 81 
Nauca/pan 1.,165 80.20? 10,2810 30.0074 23,144 1 1,577 9 53,3.08.6 49.6861 46.4873 21.6473 
Nexllalpan 8 28 03 19 1 B 12 27 2.0 16 12. 
Nezahualcoyotl 1,944 7,785 203.2 718.6 635.8 671 2,5414 2,444.4 1,8693 1,607.9 
Nicolas Romero 175 1.948 1516 1.7246 1,598.2 ", 588 O 483.0 4795 2734 
La Paz 266 8,463 566.6 4,3994 2,039.2 99 O 11,259.9 10,401.0 5,371.9 3,793.9 
Tecamac "9 1,181 985 582.6 488.5 423 671.2 629.7 332.8 209.2 
Teoloyucan 16 95 3.5 9.3 8.0 (1.9) 28.8 28.4 19.6 12.7 
T eporzotlan 29 3,602 2537 1,0023 646.6 683 2,8623 2,671.4 1,970.8 1,0678 
Texcoco 179 3,267 252.8 1,396.6 1,174.6 445 2,5456 2,5093 2,046.9 1,792.8 
Tlalnepantla 1,293 80,502 9,3993 56,857.9 45,567.6 1,492 O 80,332.4 75,835.0 49,787.4 34,375.4 
Tultepec 30 655 67.5 390.5 333.7 1 O 2105 155.5 171.3 1351 
Tufritlan 212 6,110 5061 3,017.5 2,306.4 132.9 4,249.1 3,964.4 2,695.5 1,992.9 
Zumpango 89 2,051 314 O 1,574.3 1,474.2 135.7 2,7727 2,733.0 1,497.2 311 8 
Cuautitlan Izcalli 314 30,226 2,854.0 18,327.6 13,745.4 818.8 38,521.8 36,829.7 24,158.6 18,1395 
5 Principales 4,898 247,803 27,617.2 141,790.6 106,043.0 4,983.7 227,091.2 214,816.8 156,961.0 100,524.1 

FUENTE. ElaboraCión propia a partir del censo induslnal correspondiente 
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CUADRO 6.7 
ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA: 

PRINCIPALES CARACTERISTlCAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1980. (MILLONES DE PESOS DE 1980) 
(Primera 

141 3804 36792 137413 1894.75 61.70 328287 499.15 60177 
76 422 2434 62.95 9512 8.57 5.58 963 ltao 
s, 293 20.88 8663 134.19 2.62 5,95 1992 

21
42 

41 4637 86490 4607.80 7033.33 85.27 448."'8 1352 165 25 
100 1183 12111 556.89 786.63 11.74 3496 94.41 131.49 
157 16141 308247 19228.35 2447915 1553.56 573,66 1525,22 173'.04 
4' 6423 997.82 4041.42 6511.23 153.25 476.14 1288 33 1551180 

CUADRO 6.7 
ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA: 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1985 (Millones de Pesos 198Q) 
(Segunda Parte) 

_, NUMERO P.O tu=MUN, ACTIVOS FIJOS FORMAC PRODUC _~ VALOR DE IINSUMOS MATEHlAS V.A. 
$U8SECTOR .ES7AB. TOTAL FIJOS CAPITAL BRUTA LA PROO. TOTALES PRIMAS 

31/DIC ,,,ore FrJO TOTAL 
Tor. 1071 54500 752600 5815693 4269042 30972 6473254 62891 56 5100949 39611 66 976357 
J1 191 5776 85854 4408 06 2799 81 18880 7631 59 749108 6060 15 38$651 56290 
J2 90 3666 29867 80180 44497 38.24 148662 1393,17 1021.44 71609 38833 
J3 97 5974 60545 26641 14364 3150 65588 62770 47960 2$6.07 92,22 
J4 52 357 2400 148.39 26.47 6.07 \9649 19440 126.28 6622 7021 
35 50 5588 82495 9451 23 7540 80 15066 823292 784526 531082 351224 292211 
JO 6'; 1685 13083 1590 89 1448 29 9953 1113 19 1075.05 38027 It97Q 69715 
37 4 16S 22'" 26328 225.52 1262 lOS 74 101.14 8349 6917 2230 
36 168 7731 88972 391945 283368 219,07 436224 399431 2928.94 22$0.85 121841 

" S 206 217300 28937 27562 038 36651 375.24 16442 1;2865 20209 

CI 32r¡ 23352 383890 3701803 269561 235085 4058131 3979421 34454.08 2850427 788283 

(')INCLUYE SUBSECTORES 31, 32, 34, 36 Y 38 
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CUADRO 6.7. ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR SECTOR 1988. 

(CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS DE 1980) 

SECTOR NUMERO .PERSONAL REMUN. ACTIVOS FORMACIO PRODUCCIONBRUTA INSUMOS MATERIA V.A. 
____ DE .~. __________ ~_ N _______________ _ 
ESTABLEe OCUPADO TOTALES T. 31 ole F N 31 D. BRUTA DE TOTAL V PROD TOTALES PRIMA 

TOTAL 1,175 48.1~O 

3f 481 9,482 
J2 112 5,658 
JJ 79 1,275 
J4 75 1.487 
35 66 8,873 

" 115 2,174 
37 " 566 
lB 238 18,625 

" o o 
J SECTORES 785 36,980 
PRINCIPALES 

5,0306 54.524 ~ 

7696 9,671.8 
3923 2,5607 
625 325.4 
839 206.9 

9082 9,1139 
1540 1,2161 
612 6604 

2.599 o 30.7689 
00 00 

4.2768 49,5546 

K 
46,3073 2,238.0 56,1685 

7,7932 
2,014 o 

1699 
140 9 

7.335 1 
1.0462 

4745 
273334 

,O 
42,461 7 

8935 
456 
162 
284 

2721 
230 
69 

952.3 
0.0 

2,\179 

10.9435 
2,5672 

477.4 
5149 

12,3674 
1,3549 

4688 
27.4745 

00 
SO,7854 

CUADRO 6.8 ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA: 

54,7141 36.471 5 29,1694 

10,6603 7,1838 4,2626 
2.3354 , ,597.6 1,149.9 

4667 2917 2157 
5018 '365.2 2518 

12,0409 6,9477 5,2226 
1,298 o 637 1 366,0 

4535 214.0 1429 
26.9574 19,234.5 17,5579 

00 00 00 
49.6586 33,366 o 27,043 1 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1980, (Millones de Pe50s de 1980) 

TOLUCA 
LERMA 
METEPEC 
S,M,A 
IINACANTEPEC 

600 

" " 125 

'" 

26632 
3427 

'" 6462 
884 

4581 88 
54011 

879 
89359 

8358 

2838514 
2851 37 

1291 
410105 

21624 

'38297 11 
44896 

2203 
592765 
29575 

192204 
5236 
746 

12344 
40 05 

128318 
302.09 

277 
3787 25 

2096 

330843 
54701 

215 
158205 

2688 

435754 
718 
278 

19846 
3671 

'9,S97 e 

3,7597 
969.6 
1857 
1497 

5,419.6 
7178 
2548 

8,240 o 
00 

17,4193 

1224872 
176239 

1712 
2190 64 

124,63 
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CUADRO 6.8 ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA: 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1985 (MILLONES DE PESOS 1~80) 

(Segunda Parte) 

LERMA 
METEPEC 

S.M.A 

llNA CANTEPEC 

131 11296 1703.42 1005342 125465 10512.71 
68 595 2457 13524 122.58 2068 14307 

60 1062 5977 16641 10996 1480 227.70 

81 1578 9469 22163 16195 2619 47922 

CUADRO 6.8 
ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA 

10823.62 
13558 

17960 

45152 

791765 
10863 

127,32 

31613 

5340 B9 
6860 

79.~1 

216 ~1 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR MUNICIPIO 1988. 
(CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS DE 1980) 

((Tercera Parte)) 

34'" 
10038 

16309 

MUNICIPIO ' NUMERODE PERSONAL REMUN. ACTIVOS FORMACI N PRODUCe N8RUTA INSUMOS MATERIA \lA. 

TOTAL 
TaLUCA 
tERMA 
METEPEC 
lJNACANTEPEC 
SAN MATEO 
ATENGO 
CHAPULTEPEC 
MEXICALCINGO 
OCOYOACAC 
J PRINCIPALES 

ESTABLEe 
1.176 

687 
158 
140 
74 
56 

8 
11 
42 

901 

OCUPADO TOTALES 
48,140 5,030.6 
30,933 3,638 6 
12,191 1,1869 

727 20 9 
1,546 694 

677 452 

95 
47 

1,924 
43.801 

42 
11 

631 
4871 8 

T 31 ole F N 31 o BRUTA DE K 
54,524 1 
44,971 2 

8,0834 
568 

3905 
629.9 

739 
33 

31S.2 
S3 684 5 

46,3073 
39,3254 
5,7189 

47.3 
353.4 
5522 

682 
31 

238.6 
4S.5965 

2.238 o 
1,884.3 

286.5 
125 
86 
27 

0.3 
07 

404 
::' 17S S 

'L'E!'JTE EL,\B0R.;,~'\'t\: rR, .... "I.\ .; r·\RT!R r::L ,EN~,-'" IN:,,'~-;-"·';L ,-~,"'''''E:3='',-'''':\';:'I:::\I~E 

TOTAL 
56,168.5 
42,3884 
11,7384 

14S.8 
538.2 
7800 

275 
28.5 

5217 
54906 El 

v. PROD 
54,7141 
41,720.3 
11.033.9 

139.1 
S079 
7690 

PRIMA 

36.4715 
28.727.4 

6.3397 
1138 
272 8 
5354 

21 7 167 
284 206 

4938 445 1 
535::'3:: 3550: 5 

29.1694 19.697 o 
234656135611 

4.677 7 5398.7 
724 320 

1920 2654 
434.2 2445 

88 107 
19 1 79 

2985 755 
::~5785 193043 
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REESTRUCTURACION PRODUCTIVA Y TERRITORIAL 

CUADRO 6.9 MEXICO: TECNOLOGIA y EMPLEO INDUSTRIAL POR SUBRAMA 1992. 
TECNOLOG A INORESOS ESTABLECIMIENTOS PROFESIONISTAS TECNlCOS EST4BLECJ. 

al DESnNADOS A QUE REALIZAN MIENTOS 
TECNOLOGiA bI TECNOLOGiA el ¡EMPLEO di 

TOTAL 
SUBRAMA 

-3111 
·3112 
- 3113 
-3114 
- 3115 
-3116 
-3117 
-3118 
-3119 
-3121 
-3122 
-3130 
-3140 
-3211 
-3212 
-3213 
-3214 
- 3220 
-3230 
-3240 
-3311 
-3312 
-3320 
-3410 
-3420 
- 3512 
- 3513 
- 3521 
-3522 
-3540 
-3550 
·3560 
- 3611 
-3612 
-3620 
-3691 
·3710 
-3720 
-3811 
-3812 
·3813 
-3814 
-3821 
-3822 
-3823 
-3831 
-3832 
-3833 
-3841 
-3842 
-3850 
-3900 

0.5 

0.6 
0.6 
2.0 
DA 
0.2 
O 1 
0.2 
0.3 
08 
08 
0.2 
05 
14 
0.0 
0.5 
0.3 
03 
04 
DA 
0.5 
0.2 
0.9 
DA 
12 
0.6 
06 
0.5 
08 
05 
08 
07 
0.6 
0.2 
04 
10 
09 
DA 
07 
0.0 
01 
0.7 
0.3 
1.0 
0.7 
0.5 
08 
06 
0.1 
04 
.11 
13 
0.5 

25 

3.5 
4.5 
24-
1.2 

. 2 2 

39 
09 
06 
35 
2.2 
03 
1.4 
16 
05 
3.2 
25 
2.7 
19 
33 
22 
15 
1.0 
1.3 
37 
36 
16 
08 
29 
21 
37 
23 
45 
15 
33 
5.2 
33 
26 
16 
0.6 
04 
25 
46 
23 
49 
10 
21 
4 1 
10 
2 1 
45 
26 
25 

15,793 127,501 128.360 

199 870 1,505 
768 1,941 1,575 
149 1,014 2,455 
253 1,049 1,030 
343 1,890 1,105 
664 54 28 

39 786 879 
26 1,209 1.145 

135 768 860 
289 3,267 2.335 
132 809 477 
275 3,621 4,566 

13 693 795 
22 446 445 

259 2,818 3,590 
67 561 908 

134 888 1,103 
520 2,024 3.083 
227 844 680 
740 1,470 1,524 
121 821 829 
266 395 211 

1,058 16,906 7,901 
115 2.113 2,554 
818 4,638 5,401 
320 5,832 4,133 

18 1,191 280 
185 4.798 4,417 
684 4,783 4,493 

88 685 378 
209 1,520 1,287 
726 3,070 3,954 
272 294 81 
366 701 998 

81 1.322 1.379 
1,038 2,687 1,947 

235 5,586 5,278 
62 1,174 1,286 
49 707 768 

315 1,900 3,022 
222 687 599 
411 3,792 4,230 
448 2,538 1,944 
603 3,972 4,756 

36 1,254 1,32¿ 
522 8,064 12,053 
176 5,889 B,760 
79 1,525 1,236 

389 8,693 9,445 
59 654 767 

155 1,096 1,831 
409 1,196 1,033 

FUENTE INEGI. elT STYPS (1995), Encuesta nacional de empleo salarlOS tecnotogía y capacitación en el sector 
manufacturero t992. Me~lCo pp 97.98.104 105.189.190 261 252. 
NOTAS. 
a' Porcenta¡e promediO de Ingresos destmados a la Investigaclon ylo lIesarrono tecnológiCO 
bJ Porcentaje pl"omedio de ingresos destinados al pago de transferencia}" o compra de tecnologia 
el Número de estableCimientos manufactureros que han realizado in~estlgaclón VIo desarrollo tecnológiCO 
di Número de estableCImientos manufactUleros que pre~en aumentar Su n'.el de empleo en los pro~lmos das años 

32,924 

244 
677 
163 
283 

2,695 
2,912 

59 
8 

237 
465 
175 
250 

14 
30 

426 
465 
379 

2,256 
382 
485 
425 
110 

2,494 
253 

3,751 
369 

8 
202 
616 

87 
243 

1,378 
400 
323 
254 

1,521 
248 
113 
254 

2,824 
355 

1,052 
356 
779 

51 
428 
125 
84 

335 
72 

152 
700 

313 
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! TOTAL 

·3113 

·3115 

·3130 

·3140 

·3212 

·3213 

·3220 

·3511 

• 3512 

- 3522 

- 3691 

·3812 

EMP 
21 

3 

3 

2 

5 

5 

FUENTE CUESTIONARIOS APLICADOS 

10 3 

5 

CUADRO 6.10 
ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA: 
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CUADRO 6.11. SANTIAGO TlANGUISTENCO PRINCIPALES CARACTERISTlCAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
POR SECTOR Y MUNICIPIO 1980 (CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS) 

SECTOR NUMERODE PERSONAL. REMUN. GASTOS V. DE LOS INGRESOS lNVERSlON EXISTENCIAS TOTALES VA. 
ESTABLEe ocup, TOTALES CORRIENTES PROO BRUT Tal FIJA 31 DIC 79 3\ DIC. 80 

TOTAL 490 2110 126.1 529.5 706.8 687 747 801 1183 2810 
31 247 484 2.2 1210 164.3 14 100 45 55 456 
32 191 95. JO.2 889 641 65.6 29.' " 380 680 
33 3 3 0.0 01 02 0.0 00 0.0 00 02 
35 3 149 27.0 1936 2623 00 11.4 469 52.3 766 
J8 15 23 01 06 14 00 01 0.2 02 09 

agrogadas 31 497 66.6 1253 2145 16 a9 236 223 897 
MUNICIPIO 

TOTAL 490 2110 126.1 5295 7068 687 74,7 80 , 1183 2e! o 
CapulllUac 183 499 8.3 1138 1475 108 91 44 58 457 
SIgo. Tianguistenco 255 1521 117.4 4086 545.5 569 638 748 1115 2283 
Teflallgo del Valle 52 90 OA 71 138 11 18 O, 10 69 

FUENTE ELABORACION PROPiA A PARTIR DEL CENSO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE 

CUADRO 6. 12 SANTIAGO TlANGUISTENCO PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
POR SECTOR Y RAMA 1988. (CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS DE 1980) 

seCTOR NUMERO PERSONAl.. REMVN. 'A e TIVO s FORMAaON PRODUCCJONBRUTA INSUMO S VA. 
DE: 

ESTABLEC OCUPo TOTALES T 31 OlC F N 310 BRUTA DE K TOTAL V PRoa TOTALES MAT PRIM 
TOTAL ,., 3303 2785 2,978.6 2.600 9 772 3.4528 3.353 4 1979 -4 1.599 4 1 4734 

31 93 2:0 3 :: 25 ..: 1:; ~ 29 '(l2 5::5 3": : :~ 3 := : 

" :0 93: '"'O 1..:55 ~:; 1 53 3.5..: 1 355..: :55 :: :98·' . : 5 :: 

33 10 'o Z3 55 3: 15 :-5 =5 - 35 , 

" 6 187 1"54 175 ..: 151 J 53 2iJ": j" :02 .: 1-1: 1 1103 "'~ ;: 

J5 15 53...1 538 3519 .:'SH :0 ~ 5..:51 53": 7 3;-·: \ :..::; 5 ::-5 : 
3. 10 41 O, 20 16 O, 29' 2' , 50 " ;:'..: :: 
38 27 1219 154.1 2.271.0 2.2356 40.8 2.l21 5 2.0605 1 154.7 i.007 o 966 So 

MUNICIPIO 

TOTAL 181 3303 278.5 2.978.8 2.800 9 772 3.4528 33534 1.979 -4 1.599 4 1...173 4 
Capulhuac 26 60 0.5 23 19 0.2 7. 66 38 33 36 
Stgo. 90 2588 193.9 1.9477 1.7963 686 3.2821 3.2177 1.831 2 1.522.4 14509 
Tiangtliste/lco 
Tenango del 65 655 84.0 1,0268 10028 84 1632 1291 144 S 737 187 
Valle 

FUENrE ELABORACION PROPIA A PARTIR DEI. CENSO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE 
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CUADRO 6.13 ATLACOMULCO 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR SECTOR 1980 

(CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS) 
SECTOR' NUMERO PERSONAL' REMUN. GASTOS V. DE LOS INGRESOS INVERSION EXISTENCIAS V.A. 

DE TOTALES 
ESTABLEC OCUPADO TOTALE CORRIENTES PROD BRUT TOT FIJA 31 DIC 79 31 DIC. PO 

S 
TOTAL 91 645 819 1,774 O 2,6809 03 389 1 376 534 

31 44 87 1.4 9 7 149 al 02 D.7 09 
33 5 6 O O U 1 02 DO 00 O o QO 
38 22 43 O 5 3 8 63 00 01 06 10 

agregadas 20 509 80 O 1,7604 2.6595 D2 388 9 363 51 6 
MUNICIPIO 

TOTAL 91 645 819 1,774 O 2.6BO 9 D3 3891 375 514 
Atlacomulco 42 495 749 1,6426 2.5394 01 38i 5 11 $2 
Ixtlahuaca 49 150 7 1 131 4 141 5 02 16 365 412 

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LOS CENSOS 

CUADRO 6. 14 ATLACOMULCO 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR SECTOR Y MUNICIPIO 1988 

CANTIDADES MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS DE 1980) 
SECTOR NUMERO¡PERSONAL REMUN. ACflVOS FORMAClON PRODUCCIONBRUTA INSUMOS V.A. 

DE 
ESTABLE OCUP TOTALES T 31 ole F N 310 BRUTA DE K TOTAL V PROD TOTALES MAl PRIM 

e 
TOTAL 100 3607 180:? 6965 5300 2128 1,275 ..¡ 1.1203 892 3 6872 

JI " 423 " 1549 1247 1143 219 o 2156 1479 1125 
32 ,; 1557 557 993 749 11 388 o 272 3 2383 19\ 7 
JJ 109 " 122 119 00 95 94 78 66 
J4 ., 59 30 2B 28 (o 1) ;J 05 44 O, 

J5 9 513 524 2402 1741 85 o 4263 4132 3362 2849 

" 435 474 60 285 232 45 1,6 176 "9 61 
J8 " 771 454 1576 1177 92 199..¡ 154 " 1383 84 o 

MUNICIPIO 

TOTAL loe 360, 1802 6965 530 o 2128 1.275 " 1,120 3 8923 5872 
Atlacomlllco 57 3413 1748 6750 5136 2055 1,2324 1,081 I 8649 6581 
/xtlahuaca 4~ , .. 55 215 164 73 43.0 392 27 4 191 
FUENTE ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL CENSO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE 
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CUADRO 6.15 ZONA DE TOLUCA: CARACTERisTICAS DE LAS PYMES. 1998 
EMPRESA OOE ORIGEN DEL CAPfTAL CAR CTERDELA EXISTEN O AS 

ESTABLECIMIENTO PI.ANTA PLANTAS 
31. 1987 Fmrocó;l F,~ .. 1 No 

31. 1965 MI,.,eo hulo.,d",,1 No 

'" 1992 Me,ico l"d,.,d",.1 No 
31d 1983 Mó .. co Ind'.,du,,1 No 
31. 1978 Me,ico h,d,.,du,,1 No 
n. 1992 Me"co I",J,v,du,,1 No 

n. '''' M .... co Indov,d,,;,1 No 
n, 1988 Mr,",e" I,,,J .. ,,,I,,;,I No 
". 1985 Mcoico Ind,.,du .. 1 No 

'" "" Me,lCo Indmd .... 1 No 
". 1994 Mn,ic" Ind,.,du," No ,.. 1987 EU F,~,¡I No 

". "" M"',ico Ind,.,d",,1 No 

", 1979 'U F,I,,)I S, ,,. 1974 'U Foil.,) No 

", "56 AI .. "",,,ia F,h .. 1 No 

'''' 1984 M,h,co Ind'.'du,,1 No ,o. 1987 Me.!CO Ind,.,dual No 

'" ",. M" .. co Ind,.,dual No 

", 1985 'U F,Io,,1 S, 

". "" Me.'co 1ud,.":I,, .. 1 No 

'o. "" Me"co Ind,vldu.11 No 

". 1976 Mil"co Malnl $, 

", 1982 Ale'n.¡u,a Fih .. 1 No 

"d 1959 EU F,h,.1 No 

", 1989 'U F,I",I No 

", 1991 Me .. co M .. IlII $, ,o. 1983 'U F,lIa! $, 
39. 1992 M,;,ko IIId .. ,dual No 

'" 1989 Me.ico IIId,.,d,,~1 No 

FUENTE: Elaboración propIa con bastt en cueslionanos aplicados 

CUADRO 6.16 ZONA DE TOLUCA: EMPLEO EN LAS PYMES. 1996 y 199B 
EAlPRESA F. EMPLEO TOTAL EMPt..EADOS OBR!ROS HOMBReS 

" 1996 1998 1998' 1998 1998 
31. '" '" 80 '" D' 
31. '" '" " 'D 38 
31, '" 88 " 53 .. 
31d so 55 8 ., 20 

'" " 3S , 
" " n, '" '" " lO.) , 

n. 10 " .. 60 S 
n, 25 " 

, 3; S 
nd " 30 , 

" 
, 

'" 80 53 8 " " ". " J2 , 
" " ", "" 27' 35 :35 200 

34. '" 85 20 55 S, 

'So '" 
,,, 

" JH '" ,so 21' m '" 'S' '" '" ,so '" " ;0 90 

'''' " 68 2J " " lO. '" '" " .os "S 

'" " so 8 J: " ", '20 ." " 3¿5 J66 

". 10 " 5 J-'; JO 
", ,,, 

'" 90 1:5 1::5 
38. '" '" '" ;~! '" ", so " 20 50 35 

"d '" lO' 80 ':~ 10 
38. so 13 " 55 " '" " '" 20 . : ~ " lO. '" '" 58 ' '5 10 
lO. '" '" 30 ':::. " lO, " " " ~~ 5 
TOTAL 4087 49a8 1060 3619 ",O< 
PROMEDIO m '" " 121 " FUENTE. Elaborac'ón prop'" con baslI eu cue:;hom.roos "pl,c~dos 
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SERGIO GONZALt-l LOP!:,' :-OH.· 

CUADRO 6.11 ZONA DE TOLUCA: FLEXIBILIDAD DEL TRABAJO EN LAS PYMES. 1998 
-#&t:J';fi' lW·U"','·f?!·i·F =19Whl"'!§3 i.q.,.gl·,.il-I .. ¡.i' .,.) i ';/I.'ff,'"Jg..ICDI ,,. '" 80 " 5, 

'" '" " ,. S, 
nc .. " " N" 
". " • lB ... 
". " 

, " N,. 

". 000 " 20 t.,-
m 60 .- " S, 
,2< 37 , 

" No> 

no " " /l., 
". J5 " " N" 
'lO 2S , 

" N.' , .. 23S J5 " s, ,... 6S " 20 $, 

". 38' 81 " S, ,,. 
'" '" " N" 

"e OC .. 02 5, 

'" " 2J " No> 

". 'OS " " u" , .. " • " N, 

". 366 52 " ti,' 

". 36 S " N.· 
". m 90 " N' 

". 3<' ''0 08 S, 

", so " " !;, ,,. ", 80 " S, ,,, 55 " " $, 

'" '" " " $, , .. '" ss 20 S, 

". '" 30 " S, 

", " " 25 Nn 

FUENTE Elaboracion 1J,,,,,,,a con !>aS/! en cuos¡'onano¡;. aphc;,dos 

CUADRO 6.18 ZONA DE TOLUCA: PERCEPCiÓN DE LA TECNOLOGiA DE LAS PYMES CON RESPECTO A SUS 

M 

". 
'lo 
'" 
'" ". ". ,2< 
'20 ". ". ,.. ,... 
'''' ,,. 
'50 
'50 ". ". 
'" ". ,s. 
". 
J" 

'" '" '" ". ". ", 
FUENTE:' 

ANEXO ESTADISTiCa 

x 
X 
X 

x 

X 
X 
X 

X 

X 

x 
X 
X 

x 
X 

X 

X 
X 

x 

X 

X 

X 

x 

X 
X 

x 
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REt" TH,JC T,. ·~4"IOfl/ .: ..,tJnUc T¡vA y TERRITORIAL 

CUADRO 6.19 ZONA DE TOLUCA: PRINCIPALES MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LAS PYMES. 1999 
EMPRESA CONSUMO FINAL CONSUMO INTERMEDIO 

LOCAL NACIONAL E1fTERNO LOCAL NACIONAL EXTERNO 
", 
'" ", 
"d 

'" ,,. 
'" ", "d ,Jo 
lJ. , .. 
". ,s. 
'50 ", 
'''' JO, 
JOb 
J1, 
J1. 
JI, 
JI. 
lB, 

'" 'lo 

'" ", ". ", 

5 
5 , 
" " , 
" 5 

" , 
" , , 
5 
5 
O 

" , 
O 
O 
O 
J 
O 
O 
O , 
O 
O 

" " 

95 
85 

'" '" '" , 
90 
85 
85 

'" 90 
100 
100 

7S 
JO , 
90 
O 
O 
O 
O 

80 
O 
O 
O , 
O 

60 
90 
7S 

FUENTE' Elaboración propia con baso en Cllesllonarios apllcado~ 

ZONA DE 
! 

". 
'" 
"d ", ", ". ", 
"d 
,Jo 
lJ. 

'" ... 
'''' , .. 
", 
J.~d 

JO, 
JO. 
J1, 

". ,o. 
lB. 
J" 
lBd 
lB, 

'" ", 
'" ", 
FUENTE Elabomcuin propm con b.~(, .. n cue"lIon""ios aphc~dos 

" , 

" O 
O 
O 
O 
O 

" O , 
O 
O 
O 
O 
O 
5 

O 

" O 
O 

• , 

, , , , , 
" , , , , 
O , , , , 
" 50 , 
" O 
:s 
:o 
'O 

" JJ 

I! 

, , 
O 

O 
O , , 
O 

7S 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O , 

50 
78 
O 

60 

" '00 
60 

" 75 
80 
60 

" ,; 
O 
O 
O 

DE LAS PYME'S 1999 

• , 

J 
J 
J 

• 
J 
J 

" O 
O , 
O 
O 
O 
O 
O 

" O 
O 
O 
O , 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
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SERGIO GONZALE," LOPEZ kEES TRuCTUR4CION PROUUCT/V,.l. y TERP TUf?lAL 

CUADRO 6.21 ZONA DE TOlUCA: PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS PYMES. 1998 
EMPRESA ORIGEN TAMANO 

LOCAL NACJONAL &TRANJERO GRANDE MEO/ANA PEQUEÑA 
31, 70 JO 
".. 75 " 3 

'" " 90 , , 
31. , '" , 2 
31. S 90 S 3 
31. " 85 S 
31. " 90 , 
31, lO 80 , 
31' J5 65 , 
33. , '00 , 
33. " 90 , 
"" " 90 , 
34. S 80 S 
,5;, , " 50 

'" , " SO 

", , J6 " ,,. S 55 " 36. 80 lO , 
36. 90 " 

, 
", , <O, , ,,. OS 65 , 
lO, S 90 S 
JI, 25 55 20 
JI, O , '00 
JI, , S 95 
JI, " " 50 
lO' , " 50 
JO, , 50 ., 
39. " SO <O 
39, <O 85 S 
FUENTE Elabolólc,ón p.epi .. COn basl! en cUl!sl'on~"O$ aphc .. rlo. 

". S, S, S, 

'" S, NO No S 

31' No N. S, No 

'" No No No S, 
31, S, S, S, No 
JI. S, No N. ,,, 
JI, S, S, S, S, 
JI. N. N. N. '" 33. N. N. " ". 
33. S, No S, S 
", No No S, N, 
34. S, S, S, 
,So S, S, S, S ". N. S, S, S, 
3.~c S, S, No NC ,,. S, S, " S 
36, N. N. S, t.e 
36. N. N. N. '.o ", S, S, S, S ". S, No S, ,,, 
38. No S, S, ", 
'" S, S, S, 
lO, N. S, N. ,,, 
38. S, S, S, 
JI, N. S, N. , 
'" S, No S, S 

'" S, S, S, 
39. S, N. S, ", S, N. No 
FUENTE EI"bo'dClOn p'np'iI con base e" C"I!SI,Q~,d':l~ ap;,cado,; 
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SERGIO GONZÁLEZ LOPEZ ~F:F.S TRUC rURACION PRODUCTIVA y TERRITORIAL 

CUADRO 6.23. ZONA DE TOlUCA. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA OBTENER FINANCIAMIENTO Y/O APOYO. 
1998 

-q.li'Plh ,13 \/iJ' wl'u. 
31. 
31. 
31. 
31" 

'" ". 
32. 
32. 
m 
". 
33. ,.., 
34. 
,s" 
J5b 
,Se 
J54 , .. 
36. 
31. 

'" ". 
'lb ". 
38" 
38' 

'" ,,. 
'9b 
39" 
FUENTE: EI"oo.ación propoa con base en cuestionarios ilpllcados 

¡; 

'" '" 10 
31" 20 
31' 10 

'" 10 
32. JO 
32. lO 

'" 5 
'lo 5 
33. " 34. 5 
34. 10 
35. lO 
35. 20 
35. 40 
35" " ". 10 

". 5 
3i .. Q 

31. 5 , .. O 

". SO 
". 'O ,," SO 
", JO 
JO, 'SO 
39. " 39. lO 

". 10 
FUENTE Elabo¡¡,ción propia co" b .. ~o en c\lp,slionarios .lpl,,:ados 

ANExa ESTADISTIca 

, , , , , , , , , , 
• 
3 , , , 

• , , 
3 , 
• , , 

O 

" 10 
25 
10 
20 

5 
-10 
10 
5 

" 25 
20 
JO 
lO 

" 5 
JO 

O 
-<O 
JO 

,"O 
50 
25 

250 
J5 
lO 
5 

, , 
4 

3 

• 
3 
3 

4 
3 

• • 
3 , , 

3 
2 
3 
3 , 
• , 
• 

40 
35 
35 
JO 
J5 
J5 
40 
60 
J5 
40 
JO 
40 
50 
JO 
J5 
40 
SO 
';:1 

" 60 
J5 
ZO 
J5 
<O 
JO 
J5 
30 
<O 

• • 
3 

• 3 

• 
3 
3 
3 , 

-5 
20 

" " 20 
JO 

-20 
-40 
10 
5 

20 
20 _" 
20 

" 10 
5 

20 
5 

-JO 

" " " 10 
25 
JO 
20 

" 
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SERGIO GONZA ... fZ LOPEZ 

CUADRO 6.25 ZONA DE TOLUCA: PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS PYMES. 1998 
-:tr\l;¡¡·Vff .... 11).'.'. :;-@1I. '!,\N·'j3U,-Q<t 1·1"VW,·¡:t· f.to¡.r.'+-

31. 1 2 J 4 
llb 1 2 J 
Jlc 2 ~ J 
31d 2 J 
~ t ]o <t 
32. 3 
32. 
32, 
". 

", ". 
J<, 

'" ", 
'" ", 
'''' ". 'Ob 
J7, 
J7. 

", 
'lb 
JI, 
'!d ". ,., 
'" ". JO, 
FUENTE Elabo.aClón p'opla con base en cueshon .. .,os ilphc .. dos 

CUADRO 6.26 ZONA DE TOLUCA: EXPECTATIVAS DEL ENTORNO ECONOMICO. 1998 
EMPRESA ~~, NActONtU lNrERNActONAl. 

~ MEJOR IGUAL Pf!CFl MI!JOR IGUAL PEOR 
'lo 
JOb 
,1< 

'" 'h 
32' 
32. 
32, 
32d ". ". J<' 

'" ". 
'" ", ,'" ". ". ". ". 
lB" 
'Ob 
JI, 
JOd , .. 
JBf 

'" 'Ob 
JO, 
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SERGIO GONZALEZ LÓPEZ Pf:."E ~ mue TURACION Pf?ODuC TlVA y ,:.:",..?/ TOHIAL 

CUADRO 6.27 ZONA DE TOLUCA: PROYECTOS DE INVERSIÓN A MEDIANO PLAZO. 1998 
EMPRESA MEJORAR MEJORAR INCREMENTAR REDUCIR COSTOS EXPORTAR 

"'CALIDAO TECNOl..OGIA EMPLEO 
31. 
31b 
,1< 
31' 

'" n, 
nb 
,2< 

'" ,Jo 
JJb 

'" 34b 
,So 
". 
"" '" , .. 
JOb 
J1. 
J1b ,o. 
'" JI" 

'" JI, 
,1< 

'''' 'Ob 
JO, 

, , 
2 , 
2 
2 

, 
2 
2 
2 
2 
2 

J 
J 
J , 
2 
J 
J 
J 

• 
J 
J 
J 
J 
2 
J 
J 
2 

, 
J 
J 
J 
J 
2 
2 

FUENTE' ElaboraclIJn propia con basft ft" cuastionarioi aphcarlo.~ 

eCRT 
eGT 
COCEM 
eOM 
eoo 
CROe 
eOT 
es 
eTC 
eTM 
FAO 
FOSM 
FRET 
FROM 
FROT 
FSNT 
FSO 
FTEM 
FUCEM 
PTOE 
SFO 
SOIE 
SRTIE 
sre 
SUTM 
No indicada 
Toral 

CUADRO 
(1 .! 

, , 
2 
7 
J 

20 
2 
2 

" 85 

, 
J 
J , 
J 

, , 
79 

266 
fUENTE Contriltos cot'lcti"os de trabajO 

ANEXO ESTADíSTICO 

• , 
5 
5 
5 
5 
J 

I ¡ 

Est"t~1 
Nac,om.1 
Est .. t~1 
Est"t~1 
Estal~1 

NaCIonal 
Estatlll 
Estalal 
Est~tal 
N~clo",,1 

Estaldl 
Eslilt¡,1 
Est .. I .. 1 

Nacioo .. 1 
Estilt.ll 
Estdlal 
E~' .. I", 
ES!.lt.,I 
Est;,t.II 

E~!alal 

Esta1;l1 
Est"I,,1 
El<t"t,,1 
Estala! 
Est~I.II 

, 
J 

, 
5 
5 
5 

5 
5 

Munic'plo" <:01ll"h.I<l05 
Estado "ti M~,,,',, 

MUnicipioS conurt.>"oJos 
Munrc¡pios ~un"rh .. ,lus 
MUflicipiu" "Utiwlr.'UU» 
Munlcipiul'o cunurh."tus 

Esl,ld",It,M ... i,,,, 
Estado ti" Mó",'" 

Munic'pios .:onu'h.,dos 
Zona do T olm." 

EsWd(111" M,'",'" 
E»tauu d,! M~""" 

Mutu';II,ios """11111,,,11,15 
Municipios ,:""",h.I.105 
M"'''<'lplu;.'''''''"ll."I .. " 
M",,,clpoos ",,,,,"11,'.1"" 
MII"'elpl"~ e""",I',,,,,,,, 
MU"Iclpio" 1."""1 1>"""" 
MunIC'p¡o~ CO"u'lr,,,h,ls 

Zona du Tol"',,1 
Zu" .. d" T"I"",I 

Municlplus """u'h,illU" 
M"Il;"ip",,, ':('I'I'It>,ttl"s 

Estado un M.:: .. ~" 
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SERGIO GO"vZAL[Z LOPEZ 

En trám,t .. 
HUELGAS ESTALLADA"S" 

SOlucionadas 
VlgeMlls 

DEPÓSITO DE CCT 
De empresas 
Pe construcción 

TITULARIDAD A CCT 
Demandas recibIdas 
Demandas en trámite 

DEPOSITO HISTÓRICO OE CCT DE 
EMPRESAS 

J.7::'1 

RFES 7RUCIURACION /-,¡..:uÜuCl ¡VA '{ T[nRITORIAL 

<l'A , 15';·, 
O , Cf.; 

• 2 50~·, 

2.406 2.912 121S~ 

'" '78 112':. 
2.9~2 2.334 ,,% 

'" '" 97~:' 

007 J9J 65% 
5O.38J Con bono 16 S",dicatos. loc"lc:I 448 

FUENTE Junla Loe .. 1 de CenClhac,ón y A¡b,I"'Jc del E~lado d .. MÚICO 

DETERMINADO UNILATERLAMENTE 
NO ESPECIFICADO 
Total 

NO 
NO eSPECIFICAOO 
TOfal 

NO 
NO ESPECIFICADO 
Toral 

, 
LIBRE PARA EMPRESA 
NO ESPECIFICADO 
TOfal 

ACIJERDO EMPRESA·SINDICATO 
LIBRE PARA EMPRESA 
NO ESPECIFICADO 
TOI<1I 

PROHIB/DA PARA EMPRESA 
UBRE PARA EMPRESA 
NO ESPECIFICADO 
TOfal 

ANEXO ESTAO/S Tleo 

1 1 METODOS 

CUADRO 6.35 POLlVALENCJA 

'" " <6' 
1000 

, 
"2 

1000 

662 
1000 

'" 66 ~ 
1000 

" 95 

7" 
1000 

15 
"O 
002 

1000 
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SERGIO GONZALEZ LÓPEZ RELSTRUC ruRAClON PROOUC:T~VA y TERRITORIA.L 

CONVENIDO EMPRESA-SINDICA TO 
NO ESPECIFICADO • 
TOfal 

VOLUNTARIO 
OBLIGATORIO 
CONVl:NIDO EMPRESA·S/NDICA TO 
NO ESPECIFICADO 
Tot~1 

CUADRO 6.37 TRABAJO EN OlAS DE DESCANSO 
¡¡"-13:.r""P! 

POR ACUERDO ENTRE LA EMPRESA y SINDICATO 
LIBRE PARA LA EMPRESA 
NO ESPECIFICADO 
Tot.1 

ACUERDO EMPRESA·SINDICA TO 
LIBRE PARA EMPRESA 
NO ESPECIFICADO 
TDt~1 

PROHIBIDA PARA EMPRESA 
UBRE PARA EMPRESA 
NO ESPECIFICADO 
Tot.J1 

PROHIBIDA PARA EMPRESA 
LIBRE PARA EMPRESA 
NO ESPECIFICADO 
rotal 

ACUERDO EMPRESA-SINDICATO 
PROHIBIDA PARA EMPRESA 
NO ESPECIFICAOO 
TOf~1 

ANEXO ESTADISTICa 

CUADRO 

MOVILIDAD 

'.2 .., 
• 

43.3 

'" >000 

• 
19.0 

20.2 
60,1 
7000 

" 772 
100,0 

, 
'" 45,2 
40.7 

100.0 

~9.4 •. , 
~3.7 

100,0 

79.5 
11.0 
8.0 

100,0 

-----325 



SERGIO GONZALEZ LOPE? 

CAPACIDAD 
ANnGÜEDAD y OTRA 
NO ESPECIFICADO 
Totll! 

Totil! 

NO 
NO ESPECIFICADO 
Torlll 

SI 
NO 
NO ESPECIFICADO 
Totsl 

NO 
NO ESPECIFICADO 
Totlll 

6.43 

.' 

POR 

" , 
'" 80 
>SO 

'000 

, , 
'000 

;9 1 

'000 

l 
68 

,1 9 
'00 O 

" , , 
1000 
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SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ _______ _ R~~? TRUC - JRACIC!..,! PF!0D~C TI~A ) TERRITORIA,-

CUADRO 7.1 MEXICO: PRINCIPALES CARACTERíSTICAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
POR MUNICIPIOS MAs SOBRESALIENTES y EMPRESAS. 1993. 

Estado Municipio Localización Personal Valor agregado 
geográfica ocupado ( en millones de nuevos 

TOTAL 
NACIONAL 
More/os 
México 
Coahuila 
Puebla 
Sonora 
México 
MéxiCO 
Jalisco 
HIdalgo 
Querétaro 
México 
MéxiCO 
Nuevo León 
Puebla 
Coahuila 
México 

" 

San Luis Potosí 
Nuevo León 

Jiutepec (a) 
Totuca (b) 
Ramos Arizpe (e) 
Coauttacingo (d) 
Hermosillo (e) 
Ttalnepantla 
Tianquisteneo (f) 
Tlajumulco 
Tepeapulco (g) 
auerétaro 
Cuautitlán Izcaili (h) 
Nauealpan 
General Escobedo 

Pucbt¡l 
Saltillo (i) 
Tultitlán U) 
San Luis Potosi 
San Nicolás de los 
Garza 

Centro 
Centro 
Norte 

Centro 
Noroeste 
Centro 
Centro 
Oeste 
Centro 
Centro 
Centro 
Centro 
Norte 

Centro 
Norte 

Centro 
Centro-norte 

Norte 

167221 

5458 
9962 
7371 

10986 
2694 
7060 
1563 
466 

4056 
4174 
5680 
3149 
1885 
6373 
4651 
1841 
2256 
2150 

Santa Calarina Norte Nuevo León 1808 
Celaya Centro-norte Guanajuato 2158 
Pedro Escobedo Centro Querétaro 730 

México Tultepec Centro 2153 
FUENTE' ElaboraCión propia con base en los censos Industriales de 1894 

(a) Nissan 
(b) Chrysler, GM, Nissan. Boseh 
(e) General Motors 
(d) Volkswagen 
(e) Ford 
(f) Mercedes Benz 
(g) Dina 
(h) Ford 
(i) Chrysler 
(j) Mexicana de Autobuses 

AÑEXO ESTADiSTiCa 

pesos) 

17115.5 

2174.7 
2092.2 
1235.1 
699.2 
674.1 
515.5 
468.0 
441.3 
391.5 
377.0 
338.0 
230.8 
215.4 
206.6 
202.0 
175.2 
164.5 
153.4 

138.1 
127.9 
118.3 
106.3 
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sERGiO GONZALf:'Z LÓPEZ 

CUADRO 7.2 ZONA DE TOLUCA: EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ POR CLASE 
DE ACTIVIDAD 1997 (Primera parte) 

Cl.'Isc de acWtcJad y empresa Produ¡;10 Ano de est LfKafldad Cop,!.lJ ~ 

384110 FAB. Y ENSAMBLE Of AUTOMOVltfS y CAMIONES 
Chrysle. IIrlfttlmtrviIeT ~ IoIuc4 

2 Me.eedes be"l AutOIllOV¡t11l. CanHane, V 1969 nan¡Ju;steneo 
mota.e-

3 Bmw taluea Dlanta (1 .. automoviles s.a. de e v Automoy;les 1994 te.ma 
3B4121 fAB. Y ENS DE CARROCEAIAS y REMOLOUES PARA AUTOS Y CAMIONES 

4 Caton Ca"oce.ias 1979 Tolue. 
Top.. Caffoce.iu 1991 Toluea 

6 C.rroee,ias ~ equipo. municipales Canoee,i" V equipos S/d ZInaeantapec 
7 Plata/ormal v CanOee" .... pila buura toluea Carroee.ias Sld Toluea 

364122 FAB. DE MOTORES Y SUS PARTES PARA AUTOS Y CAMIONES 
8 Oe""ral moto" Motoras 1964 Toluea 
9 Moto ... pe.kins Moto.", 1966 Toluea 
lO Niua" Motor'" 197e Le.ml 
" Macime. 
12 Clovite de mnieo. S.I de e y 

Part", p/motor 
Partes p/moto. 

1976 
1ge2 

Tena"go 
Lerma 

J3 Elring klinga' muico 5.1 do c.v. Junt ... pala I"I'Oto, 1ge2 Toluea 
14 M.nulltCtu.ern ale .. de CII. Fab. De part'" plmota, Sid Taluca 
15 Fabncante' de .elaccio",,~ &m:omot.icu Fab De partes plmotor Sid Jacotit!." 

384123 FAS. DE PARTES PI SISTEMA DE TflANSMISION DE AUTOS Y CAMIONES 
16 Eaton ejel 1" de c.v. Partas plsi$!. 001 tra"sm 1964 Toluca 
17 Emu ejas •• de c y Sld S/d Toluca 

384124 FAB DE PARTES PI SISTEMA DE SUSf'ENSIÓN DE AUTOS Y CAMIONEs 
J8 C.uceta. meúcann P."e, pl.i,! SUlpens. 1984 Le.ma 
19 Rodame. industrial Pa"e. p/.is!. Suspen. S/d Ocoyoac&~ 

20 Autec 5~ de OY. F.b. De pe"e. p/fl$!. De Sld Toluc~ 

susp 
384125 FAS. DE PARTES Y ACC. PI SISTEMA DE FRENOS DE AUTOS Y CAMIONES 

27 B~latu ma,nlmn lerrestr'" e industriates Partel pislll. Suspenso y Si' Zil".canlepec 
d .. eecion 

384126 FA8 DE OTRAS PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS V CAMIONES 

22 lam~a 

23 Auto"''''ntos 

24 GaleS rub", 

25 Ae,oqUII' 

26 Bandal v m~ngulual induUnaku 

Auto .... ntos 1985 
AUloalrenlos 1965 

BANDAS. MANGUERAS Y CONEXIONES HIORAULlCAS 
Bandlls v mangue.a. de 
huI .. 
Bandas y mangueo.as de 
hule 
8andas V mangue,as de 
hule 

1959 

1965 

Si' 

27 Part.e. fluid conflttclo .. de mexico u de CII. 
thvd'ofle. I 

Mangueru V cone~iOnel 1974 

28 Conex,ono. hid,a"lreas Confexiones hrd,~u!Icas SId 

29 AUlopllrtel V defonus Oelensu V puenu t983 
30 Jsp InternaCIonal d .. m .... ,co s a. de c.y Defensas 1996 

TELAS. ALFOMBRAS Y VESTIDURAS IP INTERtORES) 
31 Clme Alfomb'as automotrices 1989 
32 Autotcc Telas V v"st!duras Si' 

C.nturone' de seguridatt 
33 Autaliv m" .. ca C,ntu.ones tt .. SCllu.idad Sld 
34 Aulouletv Cintulo"e. de seguridad S/d 

PARTES PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

35 Enfriamientos alllomoHices Parles plslst. 06 S/d 

enf"amlento 
36 Valao Aire AcondiCIonado Sid 

ANEXO ESTADisTlCO 

le,ma 
Ocoyoacac 

Toluc .. 

Totuca 

Jocotitlan 

Toluce 

Tenango 

Le'ma 
Totuca 

Toluce 
OeovoMac 

Lern,a 
L ... ma 

Atlacomulc<.> 

Toluce 

E U 100 
Alemán 100 

SI' 
SI' 
SI' 
SI' 

E.U.loo 
E.U.IOO 

Japon 100 
Mexico 100 

E" 
100 Alemin 

E" 
E" 

SI' 
E" 

M"xicol00 
SI' 
E" 

Si' 

E.U " E.U " 
Si' 
Si' 

Si' 

EU 100 

SId 

Me.lco 100 
E" 

EU " 'Id 

Eu o SueCI" 

'Id 

SId 

SId 
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CUADRO 7.2 ZONA DE TOLUCA: EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ POR CLASE 
DE ACTIVIDAD 1997. (Segunda parte) 

Clase de /K1¡Vlctad y empres~ Producto Aiio de est Loce/ldad C<Jp¡UJJ % 
DISPOSITIVOS. TROQUELES Y HERRAMENTALES PIIND AUT. 

37 Malrici Troqueleo y 1993 OcoyoltCac 

38 F.ada meeaoica induslfial 

39 Metal modelos ind"sl.iales 

40 MllCóu 

herramemales 
Fab De d,seños 
neumaticos 
Pi$\ones. conecto.e •. 
vatV\lt ... V csp.eas 
Fab. E inSI De CM'OC . 
EqUIpOS y p'etas p"'. 
autos y C.'rIlO ...... 

41 Apllcacloneo indllstrlales de calld.d sa de ev F .. b De pus Y 

cone.iones pi ind 
Automotflz. electriea y 
e'l g,,,I. 

'"'' 
19tH) 

1989 

PARTES Y ACCESORIOS PARA El SIST ElECTRICO 

43 Roben bosch 

45 Ameles electrieos. S.a d .. e v 

46 Indu$\rias unid .... " de CI! Ip"slelel 

47 IndU$l.i ... kirkwood 
48 Si .. Iheltamnl 

Filtros 
49 Walmin "ltracÍD ... l .• de c.v 
50 Filtros ac"lco 

Bombas de "gua .• celle ~ sus p.nes 
51 Auugu; 
52 Auma lo ........ l .• de c v llitrupo bocarl 

Aceites y lubric."!,,. 
53 R .. loy lub.icantes .... d .. c.v 

Pintural y b"fIliccI 
54 Harbert. 

55 Ame.ican ."nrool •.•. c 
56 Our. eonv .. rtible. 
57 Anlco de m"Kico l." de c.v 

Oilerentes partee .utomolrices 
58 Automoti"" molding 
59 Mqui",e!"lic. 
60 Electrolo .... il 

P.rtn y "CC Si&l. 
Elecnico 
P"rtes y acc S.n 
(lecl"e(l 
Panel V "CC Sisl 
Eleelfico 
Ame..,. 

AmeH' 

M"l. Ele:cl"co p{mOIO' 
SI$I. O .. ,llImmaeion 

Bonlb". Oc agua y aceIte 
!\ambas de agu" V .celte 

Aeelles V rubflcame~ 

PlnlU,as 

Toldol ltl!e'lOr .. 1 

C.potas p.co,,,, .. rtiblr,. 
Capot .. p convertibles 

Panel automo!.ice~ 
Pa,tes au!omO!IIe ... 
P.rtel.ulomonlCe. 

S" 

1966 

S" 

1991 

(n,,·96 

S" 
S" 

1979 
S," 

S," 

1972 

1989 

S," 

S" 
S" 
S," 

San m .. tco 

s ..... maleo 

Lerma 

Lefln~ 

Toluca 

JOcotlllan 

Tolue .. 

Jocot,tlan 

P '. toluca 2000 
Oeoyoacac 

L .. ,ma 
Aculen 

Leima 
terma 

TlftngulI! .. neu 

Oeoyo .. cac 

Toluc .. 
Toluc. 
Tol\lca 

Toluca 
l .... ma 
t".ma 

E.U.49 

Muiquenl" 100 

Me~ique"le 100 

M .. ~ill" .. n~e 100 

S" 
Ale",." 100 

S" 

M"xlquet's .. 100 

l00uu 
100 AI .. rná" 

Sld 
S/d 

J"pon 100 
Sld 

100 AI .. m~n 

E.U 100 

Eo 

Eo 
S" 
S/d 

S" Toluca 61 Grupo "Kpomar de mexico SO de CI! f';><te' automotflce~ Eu 

S" Zinacantep"e 62 Empak sp;,o!aUic m .. ~icana s a de c v S'd Sld 

S" foluea 63 Buh.te. S d Sld 
S," Toluca 64 Elastome,oll.lco" S.d Sld 

S" Lerma 65 Apa lerma I.a d .. c.v. S d Sld 
66 Fabrica impamex s.- dr C v S.d S,d S,d S/d 
67 M"n;n sproeketgtlar lile S'd Sld Sld Sld 
68 Hltchlner S.'d Sid Sld Sld 

FUENTE: ELABORACiÓN PROPIA A PARTIR DE DIvERSAS FUENTES: INSTITUTO MEXICANO OEl SEGURO SOCIAL (fMSS11993 
G.E.M. S¡;CfiEiAR,A UE DESAMútLU ~CUNUMrCL' vrH~LLI\JfI. l.i~Nt:HAL VE: f'HUMOCIUN INDUSTHIAl 1997. INUUSTHIA 
NACIONAL DE AUTOPARTES IINA) 1997 OIRECTORro DE EI.\f'RESAS DE AUTOf'ARTES INFORMA ClaN OBTENIDA A TRAVES DE 
VISITAS DE CAMPO 
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CUADRO 7.2A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA ZONA DE TOLUCA 
PRINCIPAL PRODIJCTO NUMERO INICIO OPERACIONES ORIGEN CAPITAL ErAPLEO 

; TOTAL 

Ensamble veh/culos 
Catroeerlas 

TOTAl 

Motores y sus partes 
Sls/OOllt$ 00 udnsmít...Ji1 
Slslemas de SUSpenSlÓl' 
Slsle"'/ls de frello,,¡ 
AuloaSHlflIo$ 
Bandas y m"nglleras 
~(ens.u y p!Jettas 
Alfoml:xu y 'IO$/ldUtaS 
CmlurotlN de S6gurldild 
Aire acondicionado 
Dlspo3ltNos. lroque!es y ttemJrrlf.J/ltalos 
Sls/emD elOC/rlco 
Filtros 

" 
• • , 
3 , 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 , 

HASTA 19 ,. 
1 , 
, 
O 
O 
O 
3 
O 
O 
O 
O 
O , 
O 

&"",," , 
Aceil8s y lubrican/es 1 O 
Pintura 1 1 
Toldos Y capotas 3 O 
Noespeclncadas 11 O 
FUENTE. ElaboraciÓlJ proplt. con baso <In varias (uen/es y lralJ<Jjo de campo 

80 FECHA 

" 1 , 
1 
O , 
O 
1 
O 
1 , 
O 
O 

• 
1 
O 
O 
O 
O , 
O 

NAL 

" O 

• 
1 
O , 
O 
O 
O , 
O 
O 
O 
3 , 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

EXT 
27 

• 
O , 
1 

, 
O 
O 
3 
O , 
O 

CUADRO 7.3 PARTICIPACiÓN DE CHRYSLER DE MEXICO: VENTA PARA EL MERCADO 
INTERNO DE AUTOMOVILES POR CATEGORIA y TIPO 1990-1995 

CATEGORIA$I ANO 
nPOs '990 

COMPACTOS 46150 
TIPO ~A~ 46150 

SHADOW COHV. O 
SHADOWGTS ,,.3 
SHADOW 2 pIS. 11219 

SHADOW4plf 11121 

SPIRITo4pfs 22441 

NEON O 
NEOH- O 
TIPO "B" O 

Le BAROH" pIS. O 
CIRRUS O 
SREEZE O 
STRATUS O 
LUJO 28" 
TIPO -A- 1850 
HEW 'r'ORKER 4 pIS. 28" 
TiPO "B- O 

CONCORD' 

NEw 'r'ORKER LH' O 
DEPORTIVOS 3503 
TIPO "A" ,,,. 
SPIRITR/T ,"o 
TIPO"B" "'" PHANTOM 2 pIS. '''' INTREPID' O 

SESRINGJCHR'r'SLER RT O 
SESRINGlCHR'r'SLER Rr O 
TIPO OC" O 
V/PER' O 
GRAN TOTAL 52503 

"" 54305 

522n 

235 

16' 
9114 

16111 

26585 

O 

2033 

2033 

O 

O 

O 

2895 

2895 

2895 

O 

O 

O 

1447 

4941 

4941 

"00 
1500 

1992 

77983 

13751 

'" O 

11430 

20937 

40965 

O 

'993 
54840 

52435 

O 

6840 

17152 

28222 

O O 

4232 

4232 

O 

O 
O 

2661 

2631 

2631 

36 

36 

O 

11453 

8009 

8009 
3441 

3441 

O 

O 

O 

92103 

2405 

2405 

O 

O 

O 

3292 
,,5< 
1356 

",. 
1758 

17' 
'06' 
5364 

536' 
1680 
,sao 

O 

O 

13 
13 

65199 

FUENTE~Al'.ilA.. OiClernbl'fll9%. 6:\73. E"'IIO 1996. 8361. Ene/o 1994 6337. Y Enelo 1992 6313 
NOTA' UNIDADES IMPORTADAS 

1994 '995 "" 42626 ,56<, '9999 
41397 6914 5000 

O O 

O O O 

2977 O 

7148 O 

15381 83 O 

15891 ,sas 4380 

O 3 '" 1229 8673 14999 

1229 '" O 1624 1708 
O 598 1183 

O 6329 11101 

357\ '" 1311 

'" O O 

'" O 
,,5< 878 1311 

2450 <93 43: 
,O< 385 8i9 

8873 '380 1311 

2763 '" O 

2163 '" O 
4091 1235 1311 

729 O O 

3362 1235 1041 

O O 210 

O O , 
" O O 

" O O 
53070 '7905 22627 

-- ._-------- ---- - ---
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CUADRO 1. 4 
FAMSA-MERCEDES BENZ-MÉXICO: PRODUCCiÓN DE AUTOMOTORES 

POR SEGMENTO, UNIDADES Y MODELOS. 1994-1995 
Año Suma Camiones Tracto- camlOJU)s Chasis COtara Autos 

U· 
1974 336 
1975 32 
1976 O 
1977 O 
1978 O 
1979 O 
1980 O 
1981 O 
1982 \389 
1983 399 
1984 O 
1985 1716 
1986 1399 
1987 1300 
1988 2272 
1989 4477 
1990 5055 
1991 9279 
1992 10675 
1993 9906 
1994 9929 
1995 2048 
1996 95 

M' 
3 

2 

4 

3 

6 

10 
6 
6 
6 
9 
10 
17 
18 

20 

u· 

,fas 
396 

1102 
1233 
1118 

2017 
3692 
440' 
8017 
887a 
7932 
5260 
1049 

"O 

M' 

4 
3 

6 
5 
6 
4 

4 

6 
7 
6 
11 

10 
10 
sm 

u· 
33J 
30 

606 
159 
172 

24' 
579 
636 
1253 
1787 
1704 
1686 

82 
S'O 

M' u· M' u· M' 

, 
, , 
, 

253 
2376 ;'llO , 72 ~::;~ , 

S,D S'O SID 95 , 
Fuenles 1974-1986 (AMIA. núm 53. ene'o 1987) 1987 (AMIA. num 65. !!m:,o \938) 1988 4A~..I1A ",,", ¡; ,.",,,,, I?S~. \989 ,~':.:. ".," 

89. enefO 19901 1990_91 (AMIA. enefO 1992) 1992"93 (AMIA. "'IO'C 1994) 1994·95 (ANPACT oIor"·,,,I,,,· l?f'!>¡ lH% ,~".':" "" 
1995) 

No(as U' es númen.>!I .. unidad" V M" '" numo,o de modelos 
Los dal0' de 1996 COlf"sponden al reflodo "nitro-junio A 1l1lM'! dI! 1991 C~'Tlh'lIla ,.,,"on ""''1.,1 d ... FAMSA •• 1.15:.1 

CUADRO 7. 5 
FAMSA.MERCEDES BENZ·MEXICO. COMPLEJO TIANGUISTENCO 

PERSONAL OCUPADO, 1979-1997 
Añl) Total Obretos Empleados 

1979 V 
1981 (Abril) j/ 
1987 al 
1991 (Septiembre) b/ 
1992 (Novfembre) el 
1993 (Marzo) di 
1993 (Juflo) el 
1995 (Agosto) (1 
19915 (Marzo) gl 
1997 (Febrero! hl 

400 
1.aoo 
200 

1.415 
1.400 
1.500 
1,299 
2,800 
594 
700 

Fuentes Elaboración de tos aulores con base en lo siguen le 
11 (AMIA. mayo 1982) 
bl Andreas Sperl (El FinanCiero, 30 septiembre 1991) 
dI (México Automotnz. marzo 1993) 
el Cuestlol1ClIlO aplIcado a la empresa 

" " " ':'50 

" 800 
559 

" ":15 
':00 

II ProyeccIón planteada por Andreas Sperl (El FinanCIero 27 agosto '~;1 ) 
gl Cueshonario apJteado a la empresa Obreros (107 teCniCOS o SUCe",.SOles ''1 3:9 OOleros ea't.eaeo,; 
Empleados (24 directivos o gerenles y 154 empleados) 
h/ CuestionariO aplicado a la empresa 
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CUADRO 7. 6 
MERCEDES BENZ-MEXICO: Tabulador de sueldos 1989-1996 

1989 - 1991 1991 - 1993 1993 1994 1995 1996 

C""l'!/"""" ~,,~.:,:¡.. c;¡:';c-.J ~ ... I..,,, f't>H''1r:-;i", Slfflido CeletloM Sueldd Cólt~r(a Sueldo CaregOrt8 Sueldo 

f' 29015 11 Esp. 51720 la Esp. 67.10 la Esp 73 SO 'a esp. S6,35 " 129.80 

" 24935 " 4497U " 5835 l' 63.90 " 75,10 2. 119.50 

3' 20945 " 30'''0 " SOlO " .. " ,. 64,45 " 100.30 

" '9980 3, 35,SOJ 3, 45,60 " 4995 3, 58.70 4. "'.SO 

S' 17720 .. 32070 4, 61" 4' 45.55 .. 53.SO S, 74.35 

" 16760 S, 29210 S, 3790 S' 41SO S, 48.75 S, 64.90 

" '5425 '. 'SSSO S. 34.55 S' 32,85 S. 44.45 " 51.90 

O' 14180 " 24200 " 31 45 " 34,45 7, 40A5 A "'.SO 

" 11920 O, 21970 O. "SO O' 31 20 O, 36,65 • ao.25 

fo. '0635 ,. 18470 9. 23.95 .. 2625 " 30.85 e 74.35 

o 64.90 

1989." Tabulador vigente a partir del 1 de Mayo 
1991 " Se suprimé, la 10G categoría y se crea una categoría adiCional (1 a Especial). 
1993." Tabulador vigente a partir del 30 de Abril 
1994.- Convenio 1 de mayo. se acuerda un incremento al salario emergente 
1995" Convenio de incremento del 17.5 % sobre el sueldo del tabulador. 
1996." Tabulador vigente a partir del 29 de abril con un aumento emergente del 18 % 
Fuente' Documentación interna de la empresa. 

CUADRO 7. 7 MERCEDES BENZ-MEXICO: PRODUCCiÓN DE AUTOMÓVILES 
DE LUJO POR MODELO. 1994-1997 

\; 
• Arios -

Modelos 1994 1995 1996 1997 Suma 

E-420 508 99 O O 607 

C-280 82 371 191 153 797 

C-220 O 344 372 
1 
\ O 716 

E-320 15 351 303 669 

C-230 O O O 95 95 

C-230K O 129 
i 304 433 

CLASEC O O O 74 74 

CLASE E O O O 26 26 

" SUMA 
.. 

590 829 1043 955 3417 
Fuentes AMPACT, nums 25 y 37 AMIA, num 367 
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CUADRO 7. 8 
MERCEDES BENZ MÉXICO: PARTICIPACiÓN EN LAS VENTAS DE CAMIONES Y 

TRACTOCAMIONES PARA LOS MERCADOS NACIONAL Y DE EXPORTACiÓN. 1994-1995 

Clase ,~ Total Mercedes Benz Participación 
"~ < ~ 
;,: 1994 1996 1994 1995 1994 1995 

v entas por clases para el mercado nacional 

Camiones 23422 4323 7562 1301 32.29 30.09 

Clase 6 2054 219 1010 140 49.17 53.93 

Clase 7 18185 3359 5231 990 28.75 29.47 

Clase 8 3182 745 1351 171 42.77 22.95 

Tractocamiones 6379 725 1764 129 27.65 17.79 

Clase 8 10499 1559 1754 129 16.80 8.27 

Construccion/orros 938 89 322 15 34.33 16.85 

Clase 8 10499 1559 322 15 3.07 0.95 

Ventas por clases para el mercado de exportación 

Camiones 677 1222 O 346 0.00 28.31 

Clase 6 24 108 O 107 0.00 99.07 

Clase 7 615 952 O 150 0.00 15.76 

Clase 8 38 162 O 89 0.00 54.94 -
Tractocamiones 9 178 O 10 0.00 5.62 

Clase 8 100 457 O 10 0.00 2.19 

Construccion/ otros 53 117 O 35 0.00 29.91 

Clase 8 100 457 O 35 0.00 7.66 

Total de ventas 

Camiones 24099 5545 7562 1647 31.38 29.70 

Clase 6 2078 327 1010 247 48.60 75.54 

Clase 7 18801 4311 5231 1140 27.82 26.44 

Clase 8 3220 907 1361 260 42.27 28.57 

~Cami!?neS . - 6388 903 1764 139 27.61 15.39 

Clase 8 10599 2015 1754 139 16.54 6.89 

Construccion/ otros 991 206 322 50 32.49 24.27 

Clase 8 10599 2016 322 50 3.04 2.48 
Fuente ANPACT, Boletm 37 diciembre 1995 
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CUADRO 7.9 
MBM: PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA DE ENSAMBLADO DE AUTOMÓVILES 

Estación Proceso Personal 
Pintura 19 
1. Hojltl._ Procese. manuat Las carrocerías vienen con 2 (Cal Ay B) 

Primmer. 
2. Lim---';;eza Proceso manual: Se ,aplica silicona 2 (cats. C) 
3. Aplicación En cámara de pintura por sistema de aspersión. 1 
pintura Laca y barniz. Se pueden aplicar hasta 11 colores. 
4. Horneado Proceso mecánico en cámara de horneado 1 
6. Insnección También se realiza el Dulido manualmente 13 
Vestidura 22 
Subensamble 1: Proceso manual: Se colocan en tablero: arneses, 1 (B) 
Tablero caias de fusibles, aditamentos del tablero. 
1. Estación: Proceso manual: Colocación de arneses 4 (1 mujer) 
Sistema eléctrico 
2. Estación: Aire Proceso manual: Aire, techo corredizo y cableado. 3 
acondicionado 
3. Estación: Proceso manual: 3 
Sistema de frenos 

I v comDutadora 
4. Eje delantero Proceso manual: colocación e'e, alfombra v toldo 3 
6. Vidrios Proceso manual' colocación vidrios, motores para 4 (1 mujer) 

cristales v oHares centrales. 
6. Pruebas Proceso manual mixto: Se utilizan aparatos 4 
eléctricas y eléctricos y computador. Prueba de hermetismo 
electrónicas Manualmente, vestido, postes. 
Montaie 14 
7. Combustible Proceso manual: Colocadón de tanque de gasolina, 3 

agua, sistema de frenos, barra de torsión, caja de 
dirección, salpicaderas. Para clase E, adema s eje 
delantero v motor. 

8. Eie trasero Ejes, llantas, soportes de motor, cajuela. molduras. 3 
Subensamble 2: Ensamble de motor (mangueras, caja de 2 
motor velocidades) 
9. Motor Motor (incluyendo caja de velocidades). transmisión, 3 

sistema eléctrico) v radiador. 
10. Fluidos Colocación de fluidos. filtros, escapes. parrillas y 2 

asientos. Programación de computadora. prueba de 
motor arrancado eledrónicamente. 

11. Defensas. Proceso manual: Colocación de oarrillas. 1 
12. Acabados Alineación, prueba en carretera, inspección final, 15 (3 mujeres) 

detalles v servicios al cliente. 
Tota/ 70 (6 de confianza y 64 de 

plantal 
Fuente DocumentaclOn Interna de la empresa 
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CUADRO 7. 10 
MBM: PRINCIPALES PROVEEDORES NACIONALES PARA EL ENSAMBLE DE AUTOS 

Autoparte Proveedof localización 
Llantas Michelin (Capital Francés) 
Lubricantes Lublicantes Raloy (100% Mex) 
Pintura Euroacabados Standox (100% Mex) 
Botiquines Laboratorios Repslon (100% Mex) 
Triangulos Seguridad Electro Óptica (Hena Alemana) 
Radios Alphine (Importados) 

Fuente: Documentación interna de la empresa 

CUADRO 7.11 (1) 

Tianguistenco. Méx. 
México. D.F. 

Gudalajara. Jal. 

BMWM: PRODUCCiÓN DE AUTOMÓVILES. 1995-1997 

Fuente: AMIA, boletines 373 y 385 

1995 1996 1997 
Serie J 
Serie 5 
Total 

245 
O 

245 

289 
198 
487 

CUADRO 7. 11 (2) 

514 
456 
970 

BMW MÉXICO: PROYECCIONES DE PRODUCCiÓN Y VENTAS 
Ano Volumen 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Fuente: DOC\Jrnentaci6n interna de la empresa. 

1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 
1350 

CUADRO 7.11 (3) 
BMW MÉXICO: VENTA DE AUTOMOTORES PARA EL MERCADO INTERNO 

1995 1996 1997 Total 
Autos 398 1116 1393 2875 

• Serie 3 266 263 565 1094 

• Serie 3- O 419 398 817 
Serie 5 O 196 303 499 
Serie 5- 0 70 

" 
81 

Serie 7- 91 56 63 210 

• Serie 8- 41 16 13 70 

• Porsche - O 64 40 104 
Camiones O O 506 506 

Discovery - O O 371 371 

• Range Rover - O O 135 135 
Total 398 1116 1899 3361 

Fuente: AMIA (vanos números) 
Nota: • vehículos importados. 
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CUADRO 7.12 
BMW MEXICO: PROVEEDORES LOCALES 

Producto Provoodor Localización 
Triángulo de seguridad 
CllIlurones par .. triángulo de seguridad 
Funda para triángulo de seguridad 
Equipo de primer,}s auxilios 
Extintores 
Asientos 
Fundas para asientos 
Tapetes de piso 
Sistema de enfriamiento 
Cajas de fusibles, radio cassette 
Arnés principal y de puert .. s 
Balería 90Ah 
Bateria 15 Ah 
RadIo 
Caja CD 
Marcha serial 
Elevadores de velllana 
Interruptores 
Barras estabJlizadoral:i 
Tubos de frenos 
Sistema de escape con convertidor catalftlco 
Conjunto de pedales 
Rln de aluminio 
Llslltas 
Pintura 
FUt;lnte Oocun,entac:on Interno! de 1 .. er,lpresa 

Hena MeKicana 
JLAS 
Plastlcos ROjas 
Al" 
EqUIpo conlta IncendiO Sentron 
Cisa 
Lear 
013gro 
Valeo 
Oelphi 
RIO Bravo E:IE-clncos VII (Delphl) 
Johnson Controls MClClCO 
AcomelC 
ElectrónICa Clarion 
Alpine de MéXICO 
Robert Bosch 
Brose de MéxICO 
Kostal Mexicana 
Krupp Hoesch Sasa 
Bundy de MéxiCO (Proasa) 
Autocan 
LunkomelC 
Superior Industries 
8ndgestone Flfestone de Meloco 
Standol( 

CUADRO 7.13 

Guadalajara, Jal 
MéxICO, DF 
Toruca, MélC 
MélClco,OF 
Méxlco,OF 
Puebla, Méx 

Puebla, Pue 
Toluca, Me_ 
Cd Juárez. Ch:h 
Cd Juarez, Chlh 
Torreón, Coah 
Celaya, Gto 
San Juan del Rlo 0'0 
Reynosa, Tamps 
Toluca. Mlh 
Oueretaro, aro 
OuenHaro, aro 
TlalnepantJa, Mex 
TlalnepanUa, Mel( 
Puebla, Pue, 
Puebla, Pue 
Chihuahua, Chlh 
CIVAC, r..',or 
Mél(Ico,OF 

BMW MÉXICO: EMPLEO TOTAL A MEDIADOS DE 1997 
" PUESTO EMPU;O' 

Total 
Técnicos operarios 
Supervisores 
Admnisitrativos 
Directivos 
Fuente Documentac'ón Interna de la empresa 

49 
33 
4 
9 
3 
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7,16, GENERAL MOTORS: PROOUCCION PARA EL MERCADO INTERNO DE AUTOMOVILES 
POR MODELO 1990-1995 

MOELO A O 
19.90 1991 1992 1993 1994 1995 

CAVALlER 1 PTS, 2620 7350 976() 12993 9105 26~3 

CAVALlER 4 PTS. 12404 9515 16053 1820.1 15460 5309 

IU 2561 47:; 

CUTLASS 1 PTS, 4933 3.171 4103 3172 537 155 

CUTLASS., PTS. 8743 14435 1.1866 11791 6929 23::7 

EUROSPORT 1 PTS. 1622 365 

EUROSPORT., PTS. 2352 7'5 

CHEVY 1193 

CHEWMONZA 

SUNFIRE" PTS. 

CENTURY 4 PTS. 4082 4091 4808 4374 3365 8:4 

TOTAL 32762 38862 49590 5053.1 41962 14985 

FUENTE: AMIA, Diciembre 1996. B373; Ellero 1996.8361; EIlt!fO 1994, B337; Y Euero 1991. B313 

1996 
2547 
7634 

'" 
.1414 

," 
17157 

70":; 
16 .. 5 
62; 

42'263 

7.17 GENERAL MOTORS: PRODUCCION PARA EL MERCADO DE EXPORTACION DE 
AUTOMOVILES POR MODELO 1990-1995 

~~O A O 
1990 1991 1992 1993 

CAVALlER 1 PTS. 

CAVALlER.! 14 

CAVALlER" PTS, 46335 44587 56604 
CHEVY 

CHEVYMONZA 

SUNFIRE 

CUTLASS 

CENTURY 1 PTAS, 87 17 
CENTURY 4 PTAS. 40906 40448 32332 34156 
TOTAL 40993 86801 769HJ 90760 

. FUENTE' AMIA, DICiembre 19966373 Enero 1996 8361. Enero 1994 6337 

1994 1995 

53258 124703 

17125 
70383 124703 

v Ent:ro 1992 6313 

1996 
144 
47 

9901 \ 
1:;5 

695 
lOO 
808 

261 

101194 

CUADRO 7. 18 GENERAL MOTORS: PRODUCCION PARA EL MERCADO INTERNO DE 
CAMIONES LIGEROS POR MODELO 1990-1995 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
C-f500i(C-15) 9387 8199 9191 2274 
C-1500 I (C-20) 21572 1683' 22528 20973 14017 523e 
SUBURBAN ,OW 0071 .. o~'. 1 ',570 boa; .. Je;: ElC,18 
SILVERADO 2327 4358 8932 
C-35 9217 11915 12568 9075 6723 2393 3384 
PANEL 30 11422 16673 18247 1<12 2021 507 
KODIAK 5 41'5 1078 
BLAZER 3603 
S-10 2917 6301 8636 9117 
rOTAL 62311 66851 71623 50965 48754 19569 22012 

fUENTE AMIA D'Ciembre 1996 BJ73 Enero 1995 :1361 Enero 199': BJJ7 '/ Enero 1992 8313 
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CUADRO 7.19 
&K~:PERSONAL OCUPADO 

PERIODO TOTAL TRABAJADORES ADMINISTRA71VOS 
HW:¡ 
1994 
1994 
1995 
1997 

(IinaIes) 
(principios) 
(finales) 

(principIos) 

>.200 
2.500 
2.362 
2.332 

2.200 
2.250 
2.030 
1.554 

FUENTE Elaboración propIa con basp. &11 dIVersas fll"r'~~ 

CUADRO 7 .19A 

= 250 
302 
ND 

GM TOLUCA: NIVEL SALARIAL SEGÚN CATEGORiA (QUINTA LOO) 
. Categoría Nivel salarial 
Primera Especial 

Segunda Especial 
Tercera Especial 
Cuarta Especial 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 

propIa con 

CUADRO 7.20 

2.64 
2.41 
2.14 
2.03 
1.88 
1.61 
1.40 
1.17 

GENERAL MOTOR S : COMPLEJO DE MOTORES DE TOLUCA, MEXICO 
PERSONAL OCUPADO Y EaUIPOS DE TRABAJO 

POR PLANTA 1 'JNIDAD DE NEGOCIO. 
'~4;' PERSONAL OCUPADO EQUIPOS DE TRABAJO 

PLANTA : 
- UNIDAD DE NEGOCIO roTAL TRABAJ ó,'JPERV TOTAL OPERAT TRABAJ 

TOTAL 1554 1 45~ 89 '59 6 >3 \..;0 

MAQ. y ENSAMBLE '" '" 4' "O , 'O '07 

- MAQUILADO NORTE 293 '" 17 31 2 ca 

- MAQUILADO SUR 360 34' lB 28 4 " 
-ENSAMBLE 13: '" 4 38 2 JS 
Tumo matuflno " 16 
Tumo vespertino " 

, 10:; 

Taller mecá"/co 128 '" 10 23 , O, 

FUNDICJON 641 60' 40 39 3 J3 

--HORNOS 97 " 16 19 " 
-MOLDEO 174 164 10 12 'O 

- CORAZONES Y LIMPIEZA 370 3SS 14 6 

FUENT!:' G MT 

ANEXO ES TAO:S T"/C' , 338 
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CUADRO 7.21 
GENERAL MOTORS : COMPLEJO DE MOTORES DE TOLUCA, MEXICO 

FECHA Febrero 1995 PLANTA Complejo en General 

CARACTERISTlCAS DE LA ORGANlZACION DEL TRABAJO RANGO CAUF 
Puesta en funcionamienlo de los ET. (atio de arranque. 1988) 
% de la fabrica que se encuenlra en ET (Experimentación o Generalización) 
Constitución de ET por la dirección (O), o por negociación (10) 

VIDA INTERNA DEL ET 
Grado de organización propia del trabajo (débil. O, fuerte 10) 
Grado de polivalencia de las operadores (débil O. fuerte 10) 
Grado de rolación dalas operadores (débil. O. fuerte 10) 
Denominación (O) elección (ID) de/I/der Denommaclón de/lider 
Grado de ro/ación de/lider (ausencia. D. frecuencia 10) 
Ausencia de relación jerárquica del ET (ausenCia 10) 

EL TRABAJO DE PRODUCelON 
Grado de utilizaCión de sistemas por computadora en el proceso (lI1formaC/ÓIJ o. 
consultado por el ET 10) 
Longitud de los ciclos (cortos 0., muy largos 10) 
Estandares impuestos por el BM (O.) o negociados hasta en el moco de ca/Cilio (10) 
Control de la calidad asegurado solamen/e por un serVICIo extenor a la linea (O.) o 
concebido por los operarios (10) 
Mantenimiento asegurado solamente por un sefViclo ex/enor a /a :Inea (10) o 
confianza en la concepción de mstalaClón por el ET (10) 
Flujos sin stock (O) o gestión de la PRODUCC/ON negOCiada (10) 

ROL DE ENMARCAMIENTa ( Forma en qUQ los ET son controlados) 
Trabajo administra:ivo repetitivo (O) o trabajO de anticipación con medios financie/os 
y/o humanos (10) 
Gestión de los hombres para el servicio del personal (O) o autollo.:~la de medIOS 
locales: modos de escalafón (10) 
Mandos auten/aflos (O) o decisiones negOCiadas (ID) 

IMPL/CACION OBRERA 
Fuerte subempleo local (O) o pleno empleo (10) 
Inseguridad del empleo (O) o garantías de empleo en la firma (101 
SBIBrios iguBles a la media loca! (O) o netamente supenores (10) 
RemuneracIOnes segun el puesto de /rabalo (O) o segun la evaluaCIón obJeliva del 
trabajo (10) 
Rechazo de la ImplicaCión indiVidual (O) o compromiso mutuo en el trabaja (10) 
Rechazo sindical d:J la nueva organización (O) o comprollJlso smc,cal (10) 
FUENTE ElaboraCión propia con base en esquema de Durand (0 ;94) 

ANEXO ESTADiSTIca 

o 
O 

O 
O 
O 
O. 
O 
O 

O 

O 
O 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
O 
O 
O 

O 
O 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 

10 
10 
10 

10 

10 

10 

;O 

10 

10 
10 
10 
10 

'O 
10 

10 
6 

8 
6 
3 
9 
10 
7 

2 

8 
1 
5 

3 

3 

8 

9 

9 

, 
8 
6 
5 

9 
10 
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CUADRO 7,22 
GENERAL MOTORS : COMPLEJO DE MOTORES DE TOLUCA, MEXICO 

-FECHA Febrerode 1995 .PLAN.lA _Fupd~ (corazones v Itmpleza) 

CARACTERISTl9AS DE LA ORGANIZACfON DEL TRABAJO RANGO CAUF 
¡' 

Puesta en funcionamiento de los ET (Bño de arranquo 19881 
% de la fabrica que se encuentra en ET (ExpeflmentsClón o GeneralizacIón) 
Constitución de ET por la dirección (O), o por negoCIación (10) 

VIDA INTERNA DEL ET 
Grado de organización propia del trabajo (débil" O, fuerte 10) 
Grado de polivalencia de las operadores (débil' O, fuerte 10) 
Grado de rotación de los operadores (débil: O: fuerte' 10) 
Denominación (O) ~ecclón (10) del líder Denominación dellider 
Grado de rotación dellider (ausencia. O, frecuencia 10) 
Ausencia de re/ación jerárqUica del ET (ausencia 10) 

EL TRABAJO DE PROOUCCION 

o 
O. 

o 
O 
O 
O 
O 
O 

Grado de utilización de sistemas por computadora en ef proceso (mformación O; O 
consultado por el ET. 10) 
Longitud de los ciclos (corros O: muy largos 10) O 
Estándares impuestos por el BM (O) o negociados hasta en el modo de calculo (10) O 
Control de la calidad asegurado so/amente por un semcio exterior a la línea (O) o O. 
conCebido por los operarios (10) 
Mantenimiento asegurado solamente por un serviCIO exterior a la línea (10) o O 
confianza en la concepción de instalaCión por el ET (10) 
Flujos sin stock (O) o gestión de la PRODUCCIQN negoc/8da (10) O. 

ROL DE ENMARCAMIENTO ( Forma en que los ET son controlados) 
Trabajo administralivo repelitlvo (O) o trabajo de anl¡ClpaClón con medios financieros O 
y/o humanos (10) 
Gestión de los hombres para el serviCIO del personal (O) o autonomía de mediOS O 
locales modos de escalafón (10) 
Mandos autoritanos (O) o deCISIones negocIadas (10) O. 

IMPUCACION OBRERA 
Fuerte subempleo local (O) o pleno empleo (10) O, 
Inseguridad del empleo (O) o garantías de empleo en la firma (10) O 
Salarios iguales a /a media local (O) o netamente suoenores (10) O 
Remuneraciones según el puesto de trabajo (O) o según la evaluaCión objetiva del O 
trabajo (10) 
Rechazo de /a implicaCión mdlVldual (O) o compromiSO mutuo en el trabaJo (10) O 
Rechazo Sindical de la nueva organización (O) o compromiso sindical (10) O. 
FUENTE Baboración propia con base en esquema de Durand (1994) 

10 
10 

10 
10 

.10 
10 
10 
10 

10 

10 
10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 
2 

6 
6 
3 
9 
9 
7 

2 

8 
1 
4 

3 

3 

8 

6 

6 

3 
4 
6 
3 

7 
9 
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CUADRO 7.23 
GENERAL MOTORS : COMPLEJO DE MOTORES DE TOLUCA, MEXICO 

FECHA Febrero de 1995 PLANTA Maguinado (Cigüeñales) 

CARACTERlsn S DE LA ORGAN/ZACION DEL TRABAJO RANGO CALlF 
.' 

Puosta on funcionamionto de/os ET. (año de arranque: 1987) O 10 '0 
% de /a fabrica que se encuentra on ET (Experimentación o Generalización) O. '0 4 
Constitución de ET por la dirección (O), o por negociación (10) 

V/DA INTERNA DEL ET 
Grado de organización propia de/trabajo (débil: O: fuerte: 10) O .10 7 
Grado de poIivafencia de las operadores (débil' O: fuerte 10) O . ... ...... 10 7 
Grado de rotación de los operadores (débil: O; fuerte. 10) O ....... 10 4 
Denominación (O) elección (10) del líder. Denominación de/líder O .10 '0 
Grado de rolación del líder (ausencia. O, frecuencia· 10) O .. . .. 10 '0 
Ausencia de relación jerárquica del ET (ausencia' 10) O .. '0 9 

EL TRABAJO DE PRODUCCION 
Grado de utilización de sistemas por computadora en el proceso O 10 4 
(información: O; consunado por el ET: 10) 
Longitud de fas cif;,1os (cortos. O, muy largos' 10) O 10 7 
Estándares impu~stos por el BM (O) o negociados hasta en el modo de calcufo (10) O .. 10 2 
Control de /a ca/,riad asegurado solamente por un servicio exterior a la línea (O) O .. 10 6 
o concebido porlos operarios (10) 
Mantenimiento asegurado solamente por un servicIo exterior a la linea (10) O 10 3 
o confianza en la concepción de instalación por el ET (10) 
Flujos sin stock (O) o gestión de /a producción negociada (10) O 10 3 

ROL DE ENMARCAM/ENTO ( Forma en que los ET son controlados) 
Trabajo administrativo repetitivo (O) o trabajo de anticipación con medios financieros O .. 10 8 
y/o humanos (10) 
Gestión de los hombres para el servicio del personal (O) o aulonomfa de medios O .. 10 8 
locales: modos de escalafón (10) 
Mandos autoritarios (O) o decisiones negociadas (10) O .. 10 8 

IMPL/CACION OBRERA 
Fuerle subemplov local (O) o pleno empleo (10) O '0 3 
Inseguridad del empleo (O) o garantfas de empleo en la firma (10) O .. 10 4 
Salarios iguales a la media local (O) o netamente supedores (10) O 10 5 
Remuneraciones segun el puesto de trabajo (O) o según la evaluación objetiva O .. 10 4 
del trabajo (10) 
Rechazo de la implicación individual (O) o compromiso mutuo en el trabajo (10) O 10 8 
Rechazo sindical de la nueva organización (O) o compromiso sindical (10) O. '0 9 
FUENTE: Elaboración propia con base en esquema de Durand (1994) 
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CUADRO 7.24 EMPRESAS AUTOMOTRICES ENTREVISTADAS EN LA ZONA DE TOLUCA: 
CARACTERisTICAS GENERALEs 

NON'RRF.' CAPITAL ESTA81 F· I.OCAl1ZACI N PRODUCTO 
CIMIENTO 

Chrysler 

Mercedes Senz 

BMW 

General Molors 
Nissan 
Atsugul 
Elring Klmger 
Maclmex 
Motores Perklns 

Roben Bosch 

EU 100% 

Alemania 100% 

Alemania 100% 

EU 100% 
Japón 100% 
Japón 100% 
Alemanía 100% 
México 100% 
MetlcO 80% GB 20% 

Alemania 100% 

Ameses Eléctricos Mé~ico 51 % EU 49% 
Kirkwood MéXICO 65% EU 35% 

PRODUCTOS DE HULE 
Gattes Ruber EU 100% 

Parker Fluid EU 100% 

JSP In/ernal Japón 1000k 
AMCO EU 100% 

Herberts Alemania 100% 

IAMSA Mexlco 51% EU 49% 
Autoaslenlos MéXICO 51 % EU 49% 
ASe EU 100% 
CIMA EU 80% Mé~íco 20% 

Metal Modelos Me~lco 100% 

G.I. Mac MéXICO 100% 

Frada Mec México 100% 

ENSAMBLADORAS 
1964 Toluea 

1969 Tlangulslenco 

1995 Lerma 
MOTORES y SUS PARTES 

1964 Toluea 
1978 Lerma 
t979 Lerma 
1982 Toluea 
1976 Tel'lan90 
1966 Toluca 

PARTES ELÉCTRICAS 
1966 

1991 
1997 

1959 

1974 

Totuca 

Toluca 
Toluea 

Toluca 

Toluea 

1991 Toluca 
1994 Toluea 

PINTURA 
1956 Ocoyoaeac 

PARTES TEXTILES 
1985 Lerma 
1985· Ocoyoacac 
1989 i T oluca 
1989 Toluca 

PARTES MET AUCA5 
1986 San Mateo Ateneo 

1989 Sal\ Mateo Ateneo 

1984 Sal\ Ma:eo Ateneo 

FUENTE' Elaboración propIa con base en ~islta a ¡as empresas 

Aulomóvdes. motores 
transeJes, condenSJ<.iores 
Automóviles, hactoo,;,1J1l1onel:> y 
molores 
Aulomovlles 

Motores. camiones 
Motores 
Partes aluminiO lllulol 
Juntas para motol":> 
Clgueñales motol 
Motores dlesel 

Partes eléctricas aull's \ 
camiones 
Arneses 
Colectores elec:[lco~ 

Mangueras y band.;!~ 
automotllces e industrialeS 
Mangueras y band3" 
automotllces e ",du$1113Ies 
Absorbedores O~ Imp,lcto 
Toldos eonver<Lbl~S 

Pintoras automotn.: e ,11,1ustll<l1 

AutoaslenlOs 
Autoaslentos 
Toldos Intellore:;. 
Alfombras automotrlc .. s 

MaqUlladores p'e:.;!:;; 1l1t;'!aIICaS 
automotrices 
Piezas metálica;. y (1<' 

mgenlena 
Piezas metallcas l' do< 
mgenlería 
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CUADRO 7,25 EMPRESAS AUTOMOTRICES ENTREVISTADAS EN LA ZONA DE TOLUCA: 

Clllyslor 
Mfm:(J(jfJs /3ct11 

BMW 
MOTORES y SUS PARTES 
G_r .. 'Molo<~,. 
N/SS<J1l 
Alsugv. 
Elnng Klmgar 
M.x;m",. 
Molores Porkms 
PARTES ELÉCTRICAS 
Ral)fmBoscll 
Amases EI6CII~ 
Klrf<wrod 
PRODUCTOS DE HULE 
Gallos RulJllI 
P",kor Fluid COI'''OC/OI~ 
JSP ln/ttWil//OIlill 

AMCO 
PINTURA 
Hml>erts 
PARTES TEXTILES 
IAMSA 

AmoliclIlI Sunrvof ASC 
CIMA 
PARTES METAl/CAS 
Malal ModtJlo~ InduSlllDles 
Gi MDC 

VOLUMEN 

45,000 Alltamoy,les 
9,906 alllo",oIOl .. & 

O 

150,000 motor .. " 
280,000 block:; 
300,000 loos, alumn,o 
7 millones UsS 
450,000 cl!Jueo .. lcs 
5,680 molafes 

95 6 m,llones USS 
8,000 "'oes"s di .. "os 
O 

38,000 u..,,!l~s d""'d~ 
120,000 p'oductos mes 
1 1 ",iliones hb,,,,. 
95 toldos dld"OS 

3,500 lonel"d"" I""hud 

219,OOON$ 
225,000 NS 

42 6 m,lIones NS 

FUENTE' EI"I>",~c,ón I"opi" con baso en yis,ta a las ""'p1e~"s 

5 1 000 ,."1""'''''11''1\ 
2,300 ... "tmn"I,,"~~ 
1,593 •• "tos 

180 000 ",oIOl"~ 
310000 t>1"c::k¡. 
365000 lons Alum .... o 
N nl1Ro""1\ US$ 
510 000 <:lgU1"".I,,~ 
3,:'00 ,",010"'" 

13:::' ""lInnr~!> USS 
20.000 ""'.l~"" d"""", 
1:' ""no",'s US5 

50 ",,1 b,,,,d,,~ ,h,.",,~ 
200 000 productos mes 
1 5 ""n"",,:. ht .. ,.~ 

1:'0 ""d"" d",,"'" 

350000 S 
450 000 ~ 

73 O ""11,,,,,,,, $ 

CUADRO 7.26 EMPRESAS AUTOMOTRICES ENTREVISTADAS EN LA ZONA DE TOLUCA: 
EMPLEO 1993, 1997, 

14 :i¡'FR w··m ··'·:·":;;d~· ·\.1 ')IliFi?1T,W; :(~,:,;r;IU" 

1993 1991 1993 1991 "93 1991 1993 1997 
ENSAMBL~OORAS 

Chryslor 5616 5900 4780 5050 '" '" HaO ~550 

Mf!rcedcs Saul 1299 700 '" '00 <JO 300 600 '" BMW O " 70 O 25 70 
MOTORES Y SUS P.toIHES 
G(meml M%r$ 3200 2510 2900 2190 300 320 :900 :t5" 
N/sSo.'" '" '" '" <SO 2'" 200 7C1 '" A1sul1!11 no 1150 620 1020 " "O lOO 4:'0 
EIIIIII1 Klmgel " 70 l5 " " 20 " " M.J(;m"u lO' m '" '" '" '" " .. U~ 

MoIOfOS Pe/kms '" '" '00 '" 21 " -'00 \:':' 
PARTES ELECTRICAS 
RObe" &>sch 2151 2257 1911 1197 240 '" 1870 900 
4meses E/oc/,ICOS " m " '01 , 20 , 

" Klllo:wood O <SO O SSO '00 3:5 
PRODUCTOS DE HULE 
Gallt's RII!>fU ,"O 520 '" uo 70 80 -"O J:0 
p'~'~('1 1'1,,1() 2" 211 "O .,. '00 126 "O 15t 
JSP 1/U(I(lIiJlÍOllal ss " " " " " lS lS 
AMCO "O m m ", n ,.. '00 100 
PINTURA 
H~Iu.",IS '" 

,,.. 
" " 15 '" " " PARTES TEXTILES 

IAMSA SSO '" '"' <lO '" no ,os 100 
AlltOOS/tll'/OS '" '00 '"O 150 '" '" "O 9~ 

AIlIOI1(;,'1I SlmlOof Ase " " " ss " " " :s 
CIMA os, 20' " '" " 80 " ;~, 

PARTES METALlCAS 
MQ/,11 Mrxh¡lus In , , 
Gi M"r " " " " " " FI,l(1;, Met:,1l11ca 6 " , 

" 
, 

" TOTAL 17387 18005 14247 14634 3140 3371 1 :855 11170 
FUE/~TE· EI"l>om,,,on /1'0/1'" cOn L,lS~ ¡¡n v's,t" a las ¡¡mprf!S"~ 
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SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ REESTRUCTURACIÓN PROnUr.T!VA y TERRITORIAL 

CUADRO 7.27 EMPRESAS AUTOMOTRICES ENTREVISTAS EN LA ZONA DE TOlUCA: 

I 

ENSAMBLADORAS 
Ch""" CTU - .... , CTU 
BMW CTU 
MOTORE~.,.SUS ~ 

G--'_ CTU 
Nissan CTU 
AtSUQul eTU 
E/rlng Klinger CTU ".,In,,. e'" 
~Pmdns eT. 
PARTES ElECTRtCAS 

R"""""""" CTU 
~ E/4ctrlco$ COR - COCEM 
PRODUCTOS DE HULE 
Ganes Ruber eT. 
Patf<fH Fhnd Conn9ctn CTU 
JSP Intema/ionaJ CTU 
MICO 
PINTURA -, eTC 
PARTES TEXTlLES 
IAMSA COCEM 
AutoasJenfl» COCEM 
American Sunroof ASC eTU 
C/MA CT. 
PARTES METÁLICAS 
Metal ModoIos /ndlS/rlIl/e$ NO 
G.I.Mac CTU 
F __ 

CTU 
FUENTE: EI,boratlón pl'opl;l ton base en vlslla a las empreus. 

CONSUlTA 
CONSULTA 
CONSULTA 

CONSUlTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 

CONSULTA 
CONSULTA 
CONSUlTA 

CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 

CONSULTA 

CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 

NO 
CONSULTA 
CONSULTA 

CONSULTA 
CONSULTA 
CONSlJ1.IA 

CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 

CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 

CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 

CONSULTA 

CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 
CONSULTA 

NO 
CONSULTA 
CONSULTA 

CUADRO 7.28 EMPRESAS AUTOIMOTRICES E;NTi<EIIIS1CA[IAS EN LA ZONA DE TOLUCA: 
I 

NO BAJO BAJO 
Mercodos BOlll NO MEDIO BAJO 
BMW NO MEDIO BAJO 
MOTORES Y SUS PARTES 
Gen8f81 Motors si MEDIO BAJO 
N/sSlJ/l "O BAJO BAJO 
AfsugU/ NO MEDIO MEDIO 
Elrlna Klingor NO BAJO BAJO 
Macimex "O MEDIO MEDIO 
Motores Pet1<.lns NO BAJO BAJO 
PARTES ELéCTRICAS 
Robott Bosch si MEDIO MEDIO 
~s Eléctricos NO BAJO BAJO KI_ 

si MEDIO MEDIO 
PRODUCTOS DE HULE 
G.:J/lois RubfJr si MEDIO MEDIO 
Pat1{er Fluid connoch::lro NO BAJO BAJO 
JSP tnlamational NO MEOIO MED!O 
MICO NO BAJO BAJO 
PINTURA 

"""""" r~ NO 
" 

MEDIO MEDIO 
PARTES TEXTIlES 
fAMSA NO BAJO BAJO 
Auto.rJs/entos NO BAJO BAJO 
Amorlcan Sunrool ASC NO MEDIO MEDIO 
CIMA NO MEDIO MEDIO 
PARTES METALICAS 
M8t.:JI ~ fIldts$/tiaJes NO BAJO BAJO 
G.f.Mac NO BAJO BAJO 
Frnda Mec4n.a NO MEDIO MEDIO 
FUENTE: Elabofación Plopl.l ton bn~ en yislla a las emp,res.as. 
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CUADRO 7.29 EMPRESAS AUTOMOTRICES F"TRFVIST·AC'O< EN LA ZONA DE TOLUCA: , ,. 
:n~ 

Chryslfol MEDIA FLEX18LE MEDIA 

MernxJvs /:1('11 l BAJA FLEX18LE MEDIA 
BMW BAJA FLEXIBLE ALTA 

MOTORES Y SUS PARTES 
Genilral Molor.<; MEDIA FLEXIBLE ALTA 

NlSS.1t: MEDIA FLEXIBLE ALTA 

AlslIgln ALTA 
ElrmgKlingt'f BAJA 

FLEXiBLE ALTA 
RiGIDO MEDIA 

Milcmll?< ALTA FLExIBLe ALTA 
Molo,,'s pe¡/(ms BAJA RiGIDO BAJA 

PARTES ElfcrRICAS 
Rol>enBosd¡ ALTA FLEXIBLE ALTA 

A/fffi"ses EM-tlt/(;os BAJA RiGIDO MEDIA 
Kukw<x.d ALTA FLEXIBLE ALTA 

PRODUCTOS DE HULE 
GMI<,sR(JI'Hf MEDIA FLEXIBLE MEDIA 

P"'/(f'r Flllld COtltlOCro.-s BAJA RIGIOO MEDIA 
JSP In/etllill¡Coual ALTA FLEXIBLE ALTA 

AMCO ALTA FLEXIBLE ALTA 
PINTURA 

Helwl/s MEDIA RIGlDO ALTA 
PAR rES TEXTILES 

IAMSA BAJA FLEXIBLE BAJA 
AIII,;",slf'/.Ios MEDIA FLEXIBLE ALTA 

Ametlc;m Slml'''''' ASC MEDIA FLEXIBLE MEDIA 
CIMA ALTA FLEXIBLE MEDIA 

PARTES METALlCAS 
Mel.ll MC'(/elos Inds BAJA RíGIDO BAJA 

GI Milr, BAJA RiGIOO BAJA 
Flad1 Mecjmca BAJA RiGIOO MEDIA 

FUENTE. Elilbo,~ci6" I"op'a con bilse en ",sIla a las e,np/es .. ~ 

CUADRO 7.30 EMPRESAS AUTOMOTRICES ENTREVISTADAS EN LA ZONA DE TOLUCA: 
CONTROL DE LA CALIDAD. 

'# }p¡l.!ft· "Pi"';tl·j \/3M-IoI43··, " " .¡wor.w, -,01, .. ,.'.:¡'#;I0841· 044 -h '¡@;l?19!.' 
ENSAMBLADORAS 
Chlysler S, sí 05-9002 (95) 
Mf'Jcedes BC'!l1 sí sí 05-9002 (96) 
BMW NO " VDA-6.1 (91) 
MOTORES Y SUS PARTES 
General Molors sí " PNC (91) 
Niss{J/' sí " 05_9002 (97) 
A/sllgw sí SI PNC (95), 05-9000 (91) 
Eln1l1J Klillflet " sí 05-9000 (98) 
Milcim,u sí SI Q5-9000 (91) 
Molores Pel/(ms sí " HOMOLOGA OS 
PARTES ELE:.CTRICAS 
Robt>II Bosch sí SI 05-9002 (96) VDA-6. \ 

(98) 
Ameses Eloclnc(\$ SI " QS-9002 (9B) 
Killnvood sí " PNE~ (98) 
PRODUCTOS DE HU_E 
Galles R"I¡er " " 150-9000 (91) 
Pijr~f:r Fiúid COll'¡",;IU:. s: si ISO-S(}~C-(S5j 

JSP IIIIel1laliol1~1 " sí 05-9000 E lS0-9002 (91) 
AMCO sí SI 05-9002 (91) 
PINrURA 
Hell.>ell.~ " sí VDA-G.I (96) 
PAR rES TEXTILES 
IAMSA " " HOMOLOGA as 
AuIO;¡SI<'lll0S si " Q5-9002 (91) 
Ame/lcall SWIl<A~1 ,¡sc " ,í Q5_9002 (97] 
CIMA " " HOMOLOGA OS 
PARTES METALiCAS 
Mel.ll ModtJlos 111,15 NO sí HOMOLOGA as 
G.I MilC SI sí NO 
Frada M0C~I1ICil NO SI HOMOLOGA os 
FUENTE: Elabor~cjón propia con base en viSita a las empresas 
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CUADRO 7.31 

ENSAMBLAOORAS 
ClrryslfH 50 .. 7 35 " 7 

Mvredes BQa¡. .. .. • .. .. • 
BMW • 100 , 50 .. 2 

MorORES y SUS PAArES 
GenenJl Molor.> 70 " • " 70 , 

Nissan " 70 • .. " 
, 

Alsllgul .. " .. 20 " 2 
Elrina K!il¡ger • 100 20 100 • • 

Macimex 80 ¡ndlr. 20 " 20 " " Mo/oies Perleins , " , , 
" 

, 
PARTES EL~CTRICAS 

Roberl8=h " 75 10 " .. , 
Arneses Eléc/rlcos 35 ¡ndl,. " " " .. • 

"", .. ood " 20 4 10 SO • 
PRODUCTOS DE HULE 

Ganes RubfH • 100 10 " .. • 
Parl(fKfluld 10 SO , SO 20 • 

JSP Inlamalional • 100 20 10. • • 
AMCO " 

, • 100 • • 
PINTURA 

Herberts • 100 22 " 54 • 
PARTES TEXTILES 

/AMSA • 100 20 " 70 • 
Autoasleflfos • 100 " 70 " • Amef1can Sunroof ASC • 100 " 50 50 • 

CIMA • 100 40 " 
, • 

PARTES METAL/CAS 
Me/al Modelos Inds • 100 " • 100 10 

G.I.Mac • 100 " • 20 .. 
Frada Mee/mica • 100 " • 100 20 

FUENTE: Elaboración propia con base en ~isita a las empresas. 

CUADRO 7.32 EMPRESAS AUTOMOTRICES ENTREVISTADAS EN LA ZONA DE TOLUCA: 

• ; ! 

Chrysler (EU) 
Merredos Benz MB (Aleman) Standox (OF) Halla (Jal) 
BMW BMW (Alaman) Cisa (Puebla) Bosch (Toluca) 
MOTORES y SUS PARTES 
General Mo(OfS Acero (OF) Arena (Ver) Bosch (Toluca) " Nlssan Acero (Or) Arena (Ver) .. 
AIsugui Maesa (Coah) 70 
E/ring Klinger Klinger (Alema) 100 
Macimex Chrysler (Tol) Ilissan (Mor) Cummins (SLP) 70 
Motores Perlrins Cifunsa (Coa) 
PARTES EL~CTRICAS 

Sidena (Hgo) Bosch (Toluca) SO 

Robert Basch Bosch (Alema) Condumex (M) Bocar (Méx) 70 
Arneses Eléctricos Olxte(EU) AMP(OF) .. 
Kirlrwood Nacobre (Gto) Cojebl (EU) Fordath (NL) " PRODUCTOS DE HULE 
Gales RubOOr Gales (EU) EnQn (EU) Neyrome. (Ta) '" ParlrfH Fluid Connecl~ Arg,lngl:<II Becker (EU) Stark (EU) 100 
JSP Intemafional JSP (eU) 100 
AMCO Amco{EU) 100 
PINTURA 
HerDer/s HOl'sch (Alem) Herberts (Al¡ Celanese (Méx) " PARTES TEXTILES 
IAMSA EU PSW (Cuau. 1) Ideal (DIO) " AU~Oóls¡enlos EU PSW (Cuau.l) Remomesa (OF) " AmeriCan Sunroof ASC ASC (EU) Monland (Qro) EU " CIMA EU 100 
PARTES METAL/CAS 
Meral Modelos WJus/rialas DF Conurbados " G.I. Mac Anglo (Tol) Guaya (Tol) 65 
Frncb Mocánir.;a Fortuna·IOE} lusama !OF) " FUENTE· Elaboración prcpia con base en visita a las emp(í!~S 
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CUADRO 7.33 EMPRESAS AUToMOTRICES ENTREVISTADAS EN LA ZONA DE TOLUCA: 
PRINCIPALES CLIENTES. 

Chrysler EU Mexlco 100 
Mert"ados 8eflt Mhl~o;. Amerlc" Lallnil 100 
BMW Me:.ko 100 
MOTORES Y SUS PARTES 
General Molois GMMhico GMEU .. 
Nlssan Nissan(Agsl Nlssan (Mor) 100 
AlSugui Nisun (TollKa) GM(Coahl Chrpler (Tatl .. 
ElrlngKlmger VW (Pu~bla) Chrysler (Tol) Ford (CWlut) 80 
Macime:r Chrysler (Tol) Nln.n IMor) Cummlns (SLPJ 15 
Molores Perliins Chrysler ICo"hl Olna IHgo) 10 
PARTES ELECTRICAS 
Rooort Bosch WI (Pueblal Chrysler (Me~1 Fotd (Me:.) os 
Ameses E/éclnCo.s Boseh (Tolueal Hell. (Tlalne) MJltwJlII(N.au) 15 K'_ Ennls (EUI Bosch (Toluca) Valeo (5LP) .. 
PRODUCTOS DE HULE 
Garres Rubef Reempluo (Mil) GM ¡Pt"xleol Ford¡MbkoJ 85 
Pafl<f1T Fluid Cooneck>ts Re~mplalo (Me_) Chrysler (Mili DmlIIHgoI '" JSP Imema/ional WlIPueblal Ni,,,n (Mex) ChfysIet (ToIl " AMCO Chrysl~1 (EU¡ VW(Aleman) Fon:I (EU) " PINTURA 

""""n, "/IN (Pueb .... ' Oecoplast (CUI 80sch ITofucll) 7. 
PARTES TEXTilES 
IAMSA Mbico Chrysler (Tal) 100 
AulOOSlen/o.:!l NIsSlln (Mal) Chrysler ¡ToI) 100 
American Sunroof ASe Chrysler (Tal) '" CIMA Ford (Cu"ut¡ Chrysler (ToIl NissanlMOf) " PARTES METAL/CAS 
Me/(JI Mode~ Irrdr./Slnaltts Puu (Tlatne) Falcón (Tol) auiver(OFI SO 
G.I.Mac COC,,-Cola (Tolueal Pepsi-Cola (ToIuca) ChlysIer (TOC) .. 
FradiJ MecAn/ca Bosch {Tal! 8MW!ltrma) Ctuyslt1' IT ot! 80 
FUENTE: Elaborllción propia con base en visita a las emprosas 

CUADRO 7.34 EMPRESAS AUTOMOTRICES ENTREVISTADAS EN LA ZONA DE TOLUCA: TIPOS DE 
NEGOCIACIÓN CUENTE-PROVEEDOR 

" 
,. 

ENSAMBLADORAS 
Chrys/er A A A A-l_ A A-L 

Mercados Benz A A A-L A A-L 
BMW A A-L A A-L 

MOTORES Y SUS PAR res 
Gooeral MoIors A A-L A A-L L L 

N/_ A A A-L L L 
Alsugui A A A-L A-L L L 

Elring K.Jin9ct A A A-L A-L 
Mac/mel L A-L L A-L 

Motores Perl<.itIs A-L L L L 
PARTES ELÉCrRICAS 

R_Boxh A A A A-L L A-L 
Ameses E/eclricos L A-L L L 

>v_ L L L 
PRODUCTOS DE HULE 

Garras Ruber A A_L L A-L L L 
Pafl<erFluid A A L A-L L L 

JSP In/errll./ional A A A-L A-L L 
AMCO A A A-L A-L 

PINTURA 
HetbelTS A • A-L A-L L A-L 

PARTES TEXTILES 
IAMSA A-L A-L L A-L 

Au/o.JsienloS L L L A-L 
Americ<rll Sunrool ASr. A • A-L A-L L A-L 

CIMA A A-L .-L A-L 
PARTES MErAl/CAS 

Me/al Modelos L A-L L A-L 
Indllslri<JJes 

G./.Mac L A-L L A-L 
Frada MecAnica L A-L L A-L 

FUENTE· Elaoofación propia con base en viSita a las empresas 
NOTAS· A. Acuerdo Corporativo. L. l!colaelón 
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