
/- - ~ A M -  iztapalapa. c - F s ~  N* 
Fecha: Enero de 1989.f- 
Materia: Seminario de Investigación. 

Asunto: Tesina - La Reconversión Indus t r i a l  -. 
Alumnos: José A l f r e  do a t i é r r e s .  - Grupo: HK-71. I 

Velázquez Gal& Miguel Angel. ' 081332 



F 
b 

n, 
4 
9 Ante ce dente s 
% 

~NDICE  

Capítulo I: 

P o l í t i c a  Económica de José López P o r t i l l o .  

Capítulo 11: 
- Origen de l a  Reconversión Industrial:4-- 

- 
En e l  Contexto Internacional;  

Caso de Alemania Federal 
Caso de Francia 
Caso d e l  Reino Unido 
Caso de España 
Caso de Japón 

- P o l í t i c a  Indus t r i a l  de Miguel de l a  Madrid. 

- México y l a  Apertura Comercial. 

Notas 

Capítulo 111: 

La Re conver siÓn Indust r ia l :  

- Concepción en e l  Medio Indust r ia l  

- Paraestatales:  
Fundi dora 
C.F.E. V.S. C.L.F.C. 
Autopartes 
Los Básicos 

- Primer Seminario Latinoamericano de Reconversión 

Indu s tri a l  

- La Ingen ie r ía  Financiera 

Notas 

Pág. 

1 

12 

19 
19 
23 
29 
26 
28 
30 

33 

46 

55 

58 

58 

62  
63 
64 
67 
70 

73 

77 

79 

Capítulo IV 

Ins t i tuc iones  designadas para e l  progruma de 

Re conver s i  Ón Indus t r i a l  82 

- Nacional Financiera 
Objet ivos  
E j ecutores  d e l  Programa 
I n t  e rme d i a r i o  s Financier os 

82 

82 
83 

82 

^, ._ . ._ ,_ -.. . . .. 



. -  

Moneda 
Operaciones E l e g i b l e  s 
Ventajas que Ofrece 
Part ic ipac ión de l o s  Acre.ditados 
Destino de l o s  Recursos 
Aut  onomf a 
Tasa de i n t e r é s  a l  Banco Intermediario y a l  
Acreditado 

- 
Programa de Financiamiento I n t e g r a l  para l a  

Modernización Indus t r i a l  (Segunda Etapa) 
Ventajas que o f r e ce  

Capítulo V: 

La Maquila o l a  Manofactura: Real idad para México ~~-~~ 
L' +Q - Exportación Manofacturera en México 

- La Industr ia  Maquiladora en l a  Frontera Norte&-' 

- Con f l i c t os  labora les  en l a  Industr ia  Maquiladora 

Notas 

Capítulo VI: 

Repercusión de l a  Reconversión Indust r ia l  

- Desempleo 

Notas 

Consideraciones F ina les  

h e  xo s 

B i b l i o g r a f í a  

Pág. 

83 
83 
a3 
a4 
84 
85 

86 

88 
89 

9 1  

9 1  

94 

100 . 

103 

105 

105 

113 

114 

119 

14 7 

.- , ,.. ~ -< .. .. . 



1 

Antecedentes 

-+ Eri 1962, la economía mexicana -el capitalismo mexicano- superó su crisis 

y se adentró en un boom sorprendente. Año con año, en condiciones que muchos eco - 

nomistas consideraban "precarias", "semicoloniales", "dependientes" O "subindus- 

triales", el producto bruto alimentaba a un promedio de 6.2%, el ritmo de inversión 

era insólito y la producción industrial crecfa a mayor velocidad que la producción 

total: 8.2% al año. En 1965, la industria y los  servicios ocupaban más manos que 

las labores en el campo: el acero, los automóviles y productos químicos comenza- 

ban a adquirir un lugar privilegiado en las cuentas nacionales. Los productos na- 

cionales invadían el mercadc sustituyendo" a los importados. La industrialización 

(hecho en México) ya era toda una realidad. Festejada con júbilo por los teóricos 

del progreso y demoliendo las concepciones que se tenían sobre ella, la economfa 

mexicana hizo una entrada Ejemplar en la era de la industria: por fin América 

Latina contaba con su "milagro". 

LCS especialistas no tardaron en advertir que el "milagro" mexicano no sólo 

era distinto al alemán o al japonés sino, en cierta forma, opuesto: mientras que 

aquéllos se basaban en las pretenciones (desorbitadas, por cierto) del Estado 

Bienestar, éste, a cada paco que daba, no hacía más que agudizar las contradicciu- 

nes entre las clase; socialec; y ensanchar sus diferencias. 

Entre las condiciones rnateri2les más significativas que posibilitaron el 

"milagro" mexicano, se hayar: las altas tasas de explotación de la fuerza de tra- 

bajo; es decir, el mantenimiento de una proporción demedida (en comparación con 

los otros paises de industrialización similar) entre la plusvalía y el valor de la 

fuerza de trabajo. Aunque parezca evidente,este fenómeno no es tan obvio. En las 

décadas del auge. la magnitud del salario r e d l  en las ciudades aument6 progresi- 

vamente, y s i  bien los saldrios nunca alcanzaron e l  nivel que tenían en 1938, 10s 
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los trabajadores pudieron, año tras año, adquirir una cantidad mayor de objetos 

de consumo. Pero la productividad del trabajo en las grandes industrias y las jor - 

nadas de labores en las pequeñas, aumentaron de tal forma que la producción entre 
i 

las ganancias y los salarios nunca dejó de crecer a favor de las primeras. En 

Mexico, se decía en la época "cualquier negocio es buen negocio"; y, en realidad, 

era difícil que bajo semejantes condiciones de explotación los negocios naufraga- 

sen. El país se' hizo, así, famoso por las "inigualables" condiciones que ofrecía 

a la inversión extranjera. Se observó que, por los bajos salarios y la protección 

estatal, la rentabilidad de las inversiones superaba considerablemente a la de 

paises donde reinaban regímenes dictatoriales como Nicaragua y Ecuador. 

Aunada a las altas tai 1s de explotación, la proteccidn financiera, comercial, 

arancelaria y fiscal brindada por el Estado a las empresas industriales y a la 

banca fue otra de las condiciones que propiciaron el boom. A primera vista, la 

protección y su ejercicio, el proteccionismo, no habían sido más que dispendio: 

subfención de materias primas, transportes y energéticos; exención de impuestos y 

olvido de deudas; inyecciones permanentes de crédito a bajos intereses y sin im- 

portar demasiado la rentabilidad del capital que lo respalde; aranceles fronteri- 

zos y mercados cuativos; prohibicidn de importaciones; corrupción, robo y saqueo; 

rapiña. Pero, en realidad, las funciones de proteccionismo habían sido bastante 

precisas, regulatorias y estimulantes para el desarrollo del capitalismo. Desde 

la nacionalización del petróleo y los ferrocarriles, los industriales mexicanos 

0 )  

y, sobre todo, los grandes industriales, contaron con la existencia casi permanen - 

te de un conjunto de fuentes de ganancias externas que, auspiciadas y fomentadas 

por el Estado, permitieron mantener ritmos milagrosos de inversión y expansión. 

Una buena parte de los fondos que en otros paises latinoamericanos fueron desti- 

,nadas a seguridad social, mejoras en las condicione; de vida y trabajo de la po- 

blaci6n y modernización financiera, en México fueron absoribidos directamente por 
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l a  industria y la producción de libertades fiscales, los mercados cautivos y la 

bondad crediticia del Estado, el resultado es un "milagro". Cuando el presupues- 

to federal no alcanzaba para mantener l os  niveles de proteccióp, el gobierno no 

vacilaba en recurrir a formdc inflacionarias o de endeudamiento público para re- 

distribuir el ingreso. T a l  vez el caso mexicano es uno de los mejores ejemplos 

de que e l  desarrollo inicial del capitalismo y ,  en especial, de la gran industria, 

es indirectamente proporcional a la equidad de la distribución del ingreso: a ma- 

yor inequidad más desarrollo. F- 

En la ennumeración de las causas que posibilitaron el. auge, no podemos ol- 

vidar dos fenómenos axiales: la expansión del capital financiero y la prolifera- 

ci6n del capital trasnacioriai en el país. A finales de la década de 1940, la ban- 

ca mexicana atravesó por una de sus épocas de mayor bonanza. El origen de ésta 

se encontraba en la capitalización de la renta agraria, los sucesivos periodos 

de inflación .y las devaluaciones que, en parte, ella misma había provocado. Pe- 
l ro el mismo carácter de estas fuentes de acumulación aún no le permitían jugar 

un papel dominante en la economíd del país. No fue sino hasta después de la cri- 

sis de 1957, cuando la banca comenzó a convertirse en un importante prestamista 

del gobierno y los capitalistas industriales. A diferencia de los anos 40, sus 

dividendos provenían ahora fundamentalmente de la inversión productiva y su aso- 

ciación con el capital trasnacional, lo cual no tard6 en colocarla en un lugar 

privilegiado en las relaciones económicas. Paulatinamente, el capital financiero 

empezó a ocupar lugares clave en la economías. Centralizando industrias y propi- 

ciando monopolios, asocíandose con el capital trasnacional y asociando a éste con 

el capital industrial del país, penetrando el comercio y las inversiones improduc 

tivas, el fortalecimiento del capital financiero y de la banca en genera1 consti- 

tuyeron uno de l o s  principales pilares del auge. 

- 

Pero si bien, las tzsas de explotación se mantuvieron en un nivel alto y 

la protección estatal al capital industrial y financiero fue siempre abundante, 

ik~ ~$~~~~~~ de\ a.lig.é E% fnexplicable sin la presencia y el desarrollo continuo 



del capit.al trasnacional y SLI articulación con el nscion:?l. 

Ya a finales de la década de 1950, las empresas extranjeras se ubicaban en 

la mdyor parte de las ramas de producción y distribucion: en las de bienes de con - 

.,urn0 y de capital, en los servicios y en el comercio. Y esto era comprensible. E l  

gobierno había cerrado la frontera a una multitud de mercancías de consumo direc- 

to, pero nunca h b í a  puesto trabas ai ingreso de capitales productivos que venían 

c: instij1;irse en México. Por el contrario, había fomentado y protegido su desarro- 

l l o .  Los capitales extranjeros, por su parte, accedían con facilidad a abrir fi- 

liales. Además de todas las "inigualables" condiciones de inversión que ofrecia 

el mercado nacional, a la gran mayoría le tocaba alguna concesión extra provenien - 

te de la debilidad del gobierno ante su deuda externa, o de su necesidad de rom- 
per l o s  cuellos de botella de sus propias 1ndJStriaS. Pero, más que para provechar ~ 

las óptimas condiciones ofrecidas por el pais, las empresas trasnacionales llega- 

ban a capitalizsr las contrddicciones del mercado nacional: es decir, la necesi- 

dad que !us grandes capitales nacionales y el Estado mismo teriian de su presencia. 

-\En la década de 1960 el Estado se vio ante un dilema. Por un lado, había 

accedido a fomentar el crecimiento de los sectwes improductivos y las "clases 

medias" a traves del aumento del presupuesto federal; por el otro, la industria 

nacional no era capaz (por la envergadura de sus capitales fijo y circulante) de 

mantener el ritmo de su crecimiento a la par de ese nuevo "fondo de salario". Tres 

fueron las medidas que de alguna manera se adoptaron para enfrentar estas contra- 

dicciones: el endeudamiento público, el cambio libre a la inversión extranjera y, 

también, el cambio libre a la articulación entre el capital extranjero y el nacio- 

nal. El endeudamiento b3blico le dio estabilidad a las reformas sociales (salud, 

educación, etc.) y a la protección al capital; la inversidn extranjera posibilitd 

cubrir algunas necesidades del consumo productivo y abrir areas de producción de 

hienes de consumo directo, acortando la brecha entre "el fondo de salario" y el 



@'fondo de acumulación", y el apoyo a la articulación de los capitales permitió a 

sectores importantes de la burguesia mexicana superar las barreras que ya imponia 

la necesidad de contar con un capital minimo considerable para iniciar las inver- 

siones. p 

Así , el mercado nacional se empezó a trasnacionalizar, pero este "desfase" 

no era la única contradicción que atrasa al capital extranjero; otra, no menos 

importante, lo inducia a estrechar sus lazos con el mercado nacional. Las décadas 

del auge industrial trajeron consigo otro auge: el de la explosión demográfica 

en las ciudades. 

Es interesante destacar que una buena parte de las concesiones cedidas pa- 

ra implantar nuevas empresas trasnacionales en aquellos años se dieron en las ra- 

mas y lugares de la economfa cuyos efectos son denominados por la teoria neoclási - 

ca como "multipicadores de empleo e inversión": la industria automotriz, la metal 

mecánica especializada, la electrónica y otras. Así, inmersos en sus propias con- 

tradicciones, el gran capital mexicano y el gobierno auspiciaron el fortalecimien - 

to de la dominación del capital trasnacional sobre el mercado interno y crearon 

las condiciones para que este ddminio fuese cobrando rasgos cada vez más durade- 

ros y estructurales. e- 
I r  

-+ Este conjunto de condiciones "económicas" que dieron a luz el mayor auge 

del capitalismo mexicano, hubieran sido impracticables sin la existencia de una 

serie de premisas politicas; es decir, de premisas que no solo "aseguraran" la 

"tranquilidad" para el desarrollo de las inversiones, sino que posibilitaran la 

reproducción de todo el sistema en su conjunto. La condición politica fundamental 

de la protección y de las altas tasas de explotación fue la política cooperativa 

y colaboracionista de la dirección sindical oficial. Heamónica en el movimiento 

ohrero, contuvo l a  mayor parte de las luchas emprendidas por mejorar los salarios 
- ,  



y las condiciones de vida, manteniéndolas en los marcos dictados por el gobierno. 

Con ello impidió que las corrientes sindicales democráticas, que intentaban orien - 

car al movimiento sindical por e l  rumbo del antiimperialismo y la política antipro - 

teccionista, ganaran una base de masas. A cambio, la burocracia sindical logró una 

serie de reformas sociales, necesarias para apuntalar su hegemonía, que ampliaron 

considerablemente los servicios prestados por el Estado a los trabajadores. 

Aparecieron nuevos sectores de asalariados. La presencia en la vida social 

del país de l o s  trabajadores de la salud y los universitarios, de los burócratas 

y l o s  administradores estatales, se hizo año a año más notoria. El sistema comen- 

zaba a exhibir los caracteres de un capitalismo más maduro, cuyos rasgos se expre - 

saban tambien en la expansián acelerada de estos sectores. 

Los movimientos independientes presentaron una tenzas resistencia a los in- 

tentos gubernamentales de agruparlos en los organismos corporativos y en los par- 

tidos en el poder. El resultado de estas luchas -fueron los memorables movimien- 

tos ( 1965-Médicos- , 1968-estudiantes) que se1 laron el devenir del México moderno.<--- 

A partir del ascenso de Echeverrfa, las medidas que abarcaron el terreno de 

lo económico y lo político, podrían ser definidas como de reformismo preventivo, 

por cuanto trcitan de evitar o de prevenir el surgimiento de confljctos como el 

de 68 y protestas sociales defíciles de btntrolar. Se ponen en marcha medidas de 

corte populista, que de agluna manera, permita cooptar y atraer a aquellos elemen 

tos que pudiesen coincidir con los afanes de apertura politica en el plano inter- 

no, de relaciones abiertas hacia los países del llamado Tercer Mundo y de reduc- 

ción de la bilateralidad con Estados Unidos. 

- 

Toda la retórica populista está cargada de una mentalidad innovadora, orien- 

tada al cambio, si bien no ocultd que su verdadera finati6 3 es atender las nece- 

sidades del desarrollo capitalista y superar el vacío de autoridad en que habfa 

caído e1 gobierno de i spuh  de 1968, L- 

I 
1 -  



Simultáneamente , un importante sector de la burguesia mexicana iba colocán- 

dose poco a poco a prudente distancia del gobierno de Echeverria y, en ocasiones, 

no tenía empacho en mostrar abiertamente desagrado hacia su politica. La primera 

oportunidad se les presentó a raíz del proyecto de reforma que enviara en diciem- 

bre de 1970, el Ejecutivo a la Cámara. Los principales lideres de la Coparmex, 

Concanaco y Concamin se apresusaron a declarar lo inoportuno que era introducir 

reformas tributarias en una época de tensión inflacionaria. Pero lo que más cues- 

tionaron fue el hecho -casi sin prncedentes- de que no se les hubiera consultado 

antes de presentar el proyecto de ley. Uno de los triunfos más sonados de los em- 

presarios fue que el proyectado impuesto patrimonial (sobre las fortunas acumula- 

das- fuese archivado. Esto ocurrla a principios de 1973. En el futuro ninguna otra 

disposici6n de politica económica iba a tomar de sorpresa a la iniciatriva priva- 

da. 

Los conflictos que enfrentaban algunas fracciones de la gran burguesía con 

la burocracia política no pueden ser ocultados a la opinión pública. En el mes 

de agosto de 1973, en un desplegado publicado en la prensa nacional, siete de las 

más importantes organizaciones empresariales cuestionan gran parte de las medidas 

de politica económica del gobierno. La discusión gira básicamente en torno al con- 

tenido de las adecuaciones fiscales, la aplicación del control de precios, las 

demandas de aumentos salariales y de reducción de la semana laboral. 

La medida devaluatoria del 30 de agosto de 1976, la cual habia sido retar- 

dada por razones políticas, acepta en forma implicita la inoperancia del modelo 

de desdrrollo compartido y la victoria indiscutible del nuevo patrón de acumula- 

ción regido por el capitalismo monopolista del Estado. 

A los Daros y rumores, Echeverria responde el 18 de noviembre con la expro- 

piación inesperada de 100 mil hectáreas en los valles del Yaqui y del Mayo. Con 

@st4 dc€6 r @ d ~ h % d b  SI 9610 UnaS semanas de finalizar su mandato, se profiindiza 
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irremisiblemente el abismo entre un sector importante de la gran burgcipsía mexi- 

cana y el gobierno de Echeverría. 

-\Sin duda, e1 incremento de la dependencia económica y financiera hacia el 

exterior, eri profundidad y magnitud, constituyó uno de los rasgos más sobresalien - 

tes y negativos del lapso comprendido entre 1970 y 1977, Esta tendencia ya se ve- 

nía dando COR anterioridad, es precisamente en este periodo, en el intento por 

redefinir las condiciones de dependencia, cuando el modelo de desarrollo seguido 

ofrece un mayor costo social y nacional. Este costo se expresa a través de una 

excesiva participación directa de la inversión y de las empresas trasnacionales: 

un aumento del papel de la tecnología foránea en el crecimiento industrial, una 

mayor subordianción del ritmo de crecimiento al crédito y financianiento externos 

y, en fin, a la mayor penetración y articulación del capital extranjero en puntos 

estratégicos de la industria y la agricultura. 

Hubo intentos gubernamentales por oponerse a esta situación pero éstos re- 

sultaron infructuosos, debido a las tendencias objetivas de la incorporación de 

la economía mexicana al proceso de internacionalización del capital, la producción 

y los mercaCos.Ti- 

Durante todo este periodo 16 burguesía mexicana tuvo que enfrentarse a una 

doble crisis: primero a la de la estructura del modo de producción capitalista a 

escala mundial (con sus manifestaciones de recesión general izada inf lacióna aguda 

y desempleo) a la propia crisis interna del patrón de xumulación y dominación, 

cuyos indicadores más sobresalientes de presentaron simultáneamente tanto en el 

terreno económico como en lo sociopolitico. Esto Gltimo se tradujo en un reforza- 

miento de la subordinación con respecto al imperialismo. 

Desde los primeros días de su gobierno, el presidente Echeverria manifiesta 

que el capital extranjero sería bien recibido en el país en su carácter complemen 

tai-io ‘de 18 ifiVi-PSi6t-l nlclOnlli También se anuncia l d  necesidad de limitar el mon 
- 

- 
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to y volumen del endeudamiento externo. La tradicional asociación del capital y 

la tecnologfa foránea en empresas mexicanas parecía que se ponía en entredicho 

primero con la promulgación en diciembre de 1972 de la Ley sobre el Registro de 

Transferencia de Tecnología y el Uso de Patentes y Marcas, y después, en marzo 

de 1973, con la Ley de Inversiones Extranjeras. 

Si bien en los primeros dos años el volumen de endedudamiento se redujo, a 

partir de 1973 éste crece de una manera impresionante, pasando de cuatro mil mi- 

llones de dólares en 1972 a cerca de treinta mil millones al finalizar 1977. Es- 

te increilient:, es superior a toda la deuda externa, pública y privada, acumulada 

de los últimos treinta años. La necesidad de recurrir al crédito externo es el 

resultado directo de la ausencia de una efectiva politica fiscal del Estado, ass 

como de la drástica reducción de l a s  inversiones privadas. A su vez, esto último 

provoca también que la inversión extranjera directa se duplique en el mismo lapso, 

con predominio de la norteamericana. 

La ofensiva internacional del gobierno, además de buscar mercados para la 

burguesía mexicana, constituyó una inmensa carga para el erario público. Se afir- 

ma, no sin razón, que buena parte de ese despliegue diplomático "tercermundista" 

estaba dirigido a promover personalmente la candidatura del propio Echeverría pa- 

ra llegar a la Secretaria General de la O.N.U. 

-3 En los meses de febrero-marzo y diciembre ésta última por la devaluación 

del peso en ese mismo año de 1976, respectivamente, se celebran acuerdos secretos 

entre el gobierno micano y el Fondo Monetario (a los convenios iniciales se les 

denomina "carta de intención"). En el los se establecen ciertas condiciones que 

el gobierno debía observar a fin de conseguir los empréstitos necesarios. Entre 

otras cosas, se exige la reducción del gasto público, la disminución de la tasa 

de inflación a partir de controles severos sobre los salarios, la liberalización 



del comercie, con el exterior, el estímulo a las universidades privadas etc. En 

ese proyecto se impide nuevmente que el financiamiento del gasto se apoye en re- 

cursos propios a partir de una normal captación de impuestos sobre el capital. A 

partir de entonces, el gran capital monopolista comienza a cuestionar insistente- 

mente el gasto público deficitario, su estructura y funcionamiento.c? 

A partir de entonces, la política económica diseñada por el Estado tiene 

que tomar en cuenta la mayor interdependencia y articulación con el capital extran - 

jero y la nueva correlación de fuerzas bajo la hegemonía indiscutible delgran ca- 

pital monopolista. Con el arribo del nuevo patrón de acumulación regido por el 

capitalismo monopolista de Estado quedaban atrás, y ya podían olvidarse, los ele- 

mentos populistas y nacionalistas en los  que se sustentaban la ideología y la po- 

lítica de la burocracia estatal. A partir de ese momento, la autotiomfa del Estado 

con relación al imperialismo y a las fracciones burguestis del bloque y la ejecu- 

cibn independiente del proyecto de desarrollo y de l a  política económica se fue- 

ron deteriorando seriamente. 

-> A l  establecer un costo imaginario del periodo, vemos como el año de 1976 se 

configura como una especie de parteaguas en el tipo de desarrollo económico segui - 

do durante las ultimas décadas. Durante ese año se manifiestan y afloran múltiples 

contradicciones sociales y políticas del sistema capitalista mexicano. Se genera- 

liza el estancamiento económico: la inversión y la producción no alcanzan siquie- 

ra el nivel de l os  años snteriores y el producto per capita decrece en un 1%: el 

-7 c- 

sector agropecuario se reduce en un 2%. Junto al estancamiento económico se acen- 

túan otros efectos inmediatos de la crisis: la inflación, la especulación de ca- 

pitales, la devaluación monetaria y el desempleo tienen un auge inusitado. <- 

-7 A partir del crack de 1976 se suspende la política de aumentos salariales 

de emergencia, lo que repercute en la caída de l os  salarios reales y en la pérdi- 

da del poder adquisistivo de los trabajadores con ingresos fijos. &- 

-2 $ 3  h&%a 119% el Qndeudamiento externo y el fir-anciamiento estatal defici- 
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tario habían sido los grandes paliativos para postergar la crisis, a partir de 

1977 serán los recursos petro íferos y del gas natural, a través de su explota- 

ci6n y exportación intensivds los vehículos más idóneos para superar la crisis. 

El Estado mexicano encontrara otro camino para la "solución" efímera de ésta, que 

lejos de ayudar (con su política petrolera), adentrb al país en una de su más pro - 

funda crisis que hasta la fecha existe .  4- 
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LA POhITICA ECONOMICA DE JOSE LOPEZ PORTILLO. 

-A I 

El sexenio de José Lopez Portillo es uno de los más polemicos por lo que se le 
atribuye a su fracaso un sin fin de detalles de los cuales destacan la intervención 
del Estado,La idea de la moralización de la Administración PÚblica,La reducción de 

la discreciocalidsd de la burocracía por medio de las responsabilidades públicas de 

los funcionarios. 

Pero 10 quc se le puede ver de bueno a mediano y largo plazo,es que la planta - 
productiva se duplico en só lo  cinco años,lo que constata el concenso que existió en 

la iniciativa privada sobre políticas económicas emprendidas. 

Las reformas constitucionales y sobre todo el Plan Global de Desarrollo y El -- 
Tlan Nacional de Desarrollo Industria1,aunados a l o s  planes sectoriales,fuerÓn la 

Dese sobre I n  c u a l  c l  gobierno trato de sacar al pa í s  rlell'bache en que habfa caído 
, I  

después del sexenio de Echeverría.\-- -> 
i 

El Plan Global de Desarrollo elaborado por el equipo de la S.S.P. que encabeza- 

ba Miguel de la Madrid,fue presentado después de tres cambios del ministro responsa 

ble.Se hacía gala de un críterio responsable,eficientista y sobre todo marcadamente 

monetarista;Así teórica y formalmente,el plan incorporó los proyectos sectoriales - 
de desarrollo pretendiendo establecer una planificación global através de cuatro ob 
jetivos nacionales : 
a)  El reforsamiento de la independencía del México democrático en los campos econó- 

mico,Político y cultural. 
b) La satisfacción de las necesidades de la población en lo que concierne a l  empleo 

y a un minim0 de bienestar (a l i rnentaciÓn,educacih,salud y vivienda). 

c) El crecimiento elevad0,sostenido y eficiente,y 
d) El mejoramienlx de la disYribuciÓn del ingreso entre la población económicamente 
activa,los factores de It producción y las regiones geografl 1 cas. 

-,. Por lo que se puede resaltar del Plan Global de Desarrollo,el proposito funda-- 

mental fue,srn duda, el control de l a  inflaciÓn.Esto se lograría mediante un deci- 

do apoyo a la industría nacional que la tornaria mucho más productiva y racional. 

Para tal motivo el gobierno instrumento un plan que serviría de guía,El Plan 

Nacional de Desarrollo 1ndustrial;Fue creado por el grupo que encabezo el titular - 
de la Secretaría de Patrimonio y fomento Industrial José Andres de Oteyza,buscaba - 
en el mediano plazo terminar con el desempleo y el subempleo y mejorar los niveles 

c- 

- J  
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... de v ida  de l - ) s  mexicanos pnrantizando minímos de b ienestar  a toda la población 

mediante e l  f'up]-l,e incremcntci de l a s  tasas de Crecimiento cx( 'OnómiCO,~O que Se io-- 

grar fa  kllacicndo tic1 pe t ró l eo  el. mt,or  de l  dccür-rollo nnc io r i i t l #  L A ~ ~ ,  L) 
<- 

E] sector  impulsaría l a  modernización de l a  económia através de un nuevo esque - 
ma de desa r ro l l o  indus t r i a l yapar t i r  de l a  P o l í t i c a  de Energéticos y por medio de - 
I s  creación de sistemas agroi ndustriales-al iment ic ios y ener~ét icos-recursos  min- 

a1es;Después e l  petról.eo har í a  pos lb le  indeprndizar l a  estructura indust r ia l  d e l  - 
país d e l  c i c l o  económico d e l  ex t e r i o r , as í  como dar capasidad de importar. 

y La ~roducc iÓi i  industr ie l  teridi-ia un crecimiento a l t o  impulsado tanto por l a  dg 

manda interria l o  que permi t i r í a  dugl icar  e l  aparato indust r ia l  en s i e t e  años.Este 

rapido crecimiento cont r ibu i r la  en forma dec is i va  a alcanzar un crecimiento a l t o  y 

sostenic!o de l a  <Actividad tron6niica general .Et3 e l  e:;qiLrii3 d e l  ?ec.tol. est,?r)a cc)rit,eg 

plada ta;ioiPn ¿ins p o l í t i c a  de d i v e r s i f i cac i6n  y aume~ito d c  l a s  expcrtaciones ,en c g  

njuntc c m  una industr ia  s e l e c t i va  y e f i c i í snte  que sustitclyera importaciones. &-- 

liacierido un breve an6lic;is de l a  industr íe  nac i3nu veriamds que durante más - 
de dos ut3cenia; e l  d i n m i c o  3csarr:llo inc l l i - t r ia l  del pa?:: cozst i tuyó e l  motor p r i  

ticipal cid l a  economfa.Hacfa f i n a l e s  de l a  docada pacs~a,durante mediadas de los s s  
t enta ,e r te  desarro l l o  mostro una 4esacelera;iÓn l o  que der i vó  ,entre ot.,-as cosas ,en 

una baja capaciazd l e  abacjrcióri de nano de obra por parte de l  sector.i,it es t ra teg ia  

seguida y e l  e f e c t o  conjunto de  pollticas urodajerin Lna estrcc.tura i r d u  t r i a l  ca- 

~ d c t e r i z a d a  -or l a  orientnciGn cx:í excluclv-  hacía el mercado internu !; Tor uíia 

r e l a t i v x  iritl'icie1ic;ü e i i i c apac i ih i  liara cxp?or*tür,liol' l a  cxccsivri CoIic(Jilt,r~Ci6~l 

hano-industrial. 
- 

S i  b ien l a  e s t ra t eg í a  cegaida buvo va l i de z  en e l  tiempo en que e l  pa ís  const- 

i z  l a s  bases de una planta industr ia1, la  d i recc ión  d e l  d e s w r o l l o  econ6mico que 1 0  

nación necesitab.2 era en particu: ar  una que pudiera mc,dir Las conzeciiencfas socia- 

l e s  d e l  n ide l o  económico ar i ter ior ,e l  cual e x i g í a  una revr ientac ión en l a  p o l í t i c a  

indust r ia l .  

-7 La ap' icac i  Ór de l a  nueva es t ra teg ía  de dessrrollc, indust r i s l  SE plasmó con l a  

e jecucicn d e l  P l zn  Nacional de Lesa r ro l l o  Industria1,para e f ec tos  de operación de 

es te  plaAL, fu< creada 1 a Co:nis inn Nac Lofial de Foment<) I r i duq t r i a l  ,como furo 4~ dis-- 

cución y concert x i ó n  de acciones COI? l o s  sectores soc i a l  y privaclg..' 

->La p o l f t i c a  indust r ia l  se o r i ento  a obtencr un mayor dir-rmisrrio en e l  sector,ma - 
VOY conykt,it ividsd 5' e l  i,npulro R IS prodiicción ae b ; ~ r t ~  rac ional  7; socialmerite - 
hecestlr; .>:$ en ids se3ione3 difi i i d ss  como p r i o r i t  arLas .Trataba d t  yu = ~1 sector  i- 

<- 
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... dustri,-l creciera en un promedio de 10.8%’ anual real en el periodo cie 1979-82;las 

manufacturas creceriün 10% y dentrc ue éstas,Ia industrfci de bienes de c:%pital crece 

ra. 13.5%,ia de biines socizlmente necesarios 8% y el sector energéticos 13.1%. 
->La estrategía implicaba UP ,;ran esfuerzo de coordinación y de congrxencfa en to 

dos l o s  instrumentos ne que rlispnía el Est-tdo.LcF piopositos del sector serian:coai 

yubar a revolver el problema de la desocupación y el desempleo y contribuir a garan- 

tizar un nivel mi:iímc de bier1ecta.L. para tod2 la poblaci6n.Por lo que todo esto se 10 

Graría atraves de los objetivos de la política industrial y son: 

a) Reorientar la producción hacís bienes de consumo b&sico,particulamente l o s  ali-ne 

ntos,que son el. susterito real de una remuneracisn adecuada de trabajo. 
b) Desarrollar ramas de alta productividad,capaces de exportar y sustituir importa-- 

ciones de manera eficiente. 

c) Integrar meJor la estructura industrial para aFrovechar en mayor medida,los recur - 
sos naturales y hwnanos del país y para desarrollar ramas como l a s  productoras de mg 

quinaria y equipo. 
d) Desconcentrar territorialmente la actividad económica acorde con los própositos - 
de desarrollo regiona1,explotaci;n 5e recursos naturales y exportaciÓn,orientando - 
las inversiones ha.cfa las costs y las fronteras para que puedan convertirse en alte - 
rriativas viables s. l o s  grandes centms industriales del país. 
e) Equilibrar las estructuras del mercad0,atacando las tendencias a la concentración 

oligopólica en l a r  industrias más dir6micas y articulando a la gran empresa con la - 

úitxíi:ina y la pequciiü. 

f) Aumentar la eficiencí¿i y eficacíh de la producción industria1,evitando l a s  dife-- 

;encias excesivcts entre 10s  precios internos y l o s  quc rigen en le extericr,así como 

integrando selectivaniente 1 3  inuustria nacional. 

0 )  Avanzar hacía la áucodetcrminsci6n tecnologíca através del desarrollo de tecnolo- 

gías propias congruentes con la dctación de factores J- la modificación de aquellos - 
que ,estando diccoriioles a nivel mundial ,puedú.n adaptarse a las condiciones del país. 

-2 Para lograr todo esto se tenís que tomar como eje de la estrategía industria1,el 
potencial financiero que brindaran l o s  recursos derivados del petróleo e hidrocarbu-- 

TOS conforine a la plataforins ciefinida,lo que según serza la que daría al país una’ha- 

c- 

(1) 

H yor autodeterminación financiera”. ¿ - 
1 1  
Para l o s  dirigentes de esta estrategía en el sector industria1,era adecuada por-- 

que fundaba el desarrollo principalmente en los recursc- 3 .i país,que se orientaba a 
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... 
mos básicos rle Lna poblaciór, que no estaba se i v ida  por esa estructura. 

crear empl*os y contr ibuir  sustancialmente a reso lver  e l  problema de los consu- 
l,(2) 

El sector  indust r ia l  provcr fa  de insiunos su f i c i entes  sl sector  agropecuario , t a l e s  

como fertilizantes,maquínaria agrícala,energéticos,servicios de construcción y 07;ros 

que l l e v a r a  a l  proceso productivo. 

.,El aná l i s i s  qlue podemos hacer ~ i ~ l  Plan Nacional de Desarro l lo  Industr ia l  y d e l  

Plan Global &e De:;:irrollo es  r l  siguiente;El. - r i i i c i p l  instrumento qup permi t i r i a  

l a  consecuc ih  de 1,an ambiciosos proFc>sitos ,ya sennlú.cjTs, s e r í a  desae l7ieg:o , e l  gasto 

pÚblico.Así el PNDI pretendía canal i zar  a l  sector  petr6J ero  y petroquímico 20 mil lo-  

1 3 . ~ 3 ~  de do l l a r es  (que repreuertibai, eqtonces aproximadamente e l  25% de l a  Invers ión - 
pública), 7i 

3esde ].uego qiii? l a  i n i c i a t i v s  pi  ivitda eStcL'o8. oci i - , ;  _icrí?da t'rl el pro.\rectn.Fl Plan 

Indi ls t r ia l  requer ia de un esquema c;perütivo qiie deb i t rü insc r ib i r s e  e;l e1 1:iarco pdi'a 

l a  Al ianza para l a  ProduccI6n. 

Para animar l a  part ic ipac ien enpresar ia l  se desarro l l o  una s e r i e  de procedimien- 

tgis le,-plec que se traduje,-Zri en 1pi7yo financiero,concysionesfiscal e? prc)teccioriisnio 

c l a  plaxt,)  indust r ia l  y tambjén m a  generosa p o l í t i c a  de subsidios que cmprendíz  a 

l o s  enerFFt' icou. 

-' Por e! contrar io  el. Plar! G1-09~1 de Desarrol lo ,sbordsrfa e l  problema (i-1 desayro- 

110 nacional sacr i f i cando eri lo inric>l,ato l a s  riecesidades populares-meaiante l a  re-- 

t racc ión d e l  gasto publico-en aras de l a  e f i c i e L i c í a  y -zc ional idad de l a  plaritü :)To- 

ductiva,pilblic:i y p t ' i v x iü .  ? 
I '  \< 

-7 La adniinistracibn de la bananza presents s e r i o s  problemas,el desar ro l l o  acelerado 

cuyc p i vore  era c lzroqestaba enclavado en e l  dinamismo de l a  producción &e ',idrocar- 

uuros;Lo que t r a j o  consigo var ias  ri?s,;os que,desde un ~ i r n c í p i o , e l  gobierno lopepo2 

t i l l i s t a  hizo suyos.A%f estüba la i n f l a c i ón  J el Exceso dc demanaa,mismos que decp-- 

L ~ S  vendrían h. hacer ev idente el fracaso de l a  s s t ra t eg í a  expansionista.En esos mo-- 

mentos l a  in f lac l6r i  se  considero contro lab le  mediante e l  :uxrierito de l a  producción y 

no,como alirmaban l o s  moneLmistas ,cor? base en l a  re tracc ión d t l  gasto,de l a  inver-- 

siór-1 Y e l  mpleo."En es t e  centicic u11 <rimer. e r ror  cons is t to  en Sq ) j ; ?c r  qzt la irldus- 

t r h  naciorlal aumentaría siA producción en rcLlaci6n direct:, a l  aumento del r-mrlt?o y de 

la demanddTDe aqdf se der i vó  un3 segunda e q u i v o c a i i h .  Z1 razonamiento Pur 21 siguien- 

te:Dado que l a  evnansi8n de 'a demanda se r í a ,dur~n te  -iL&i tiemrm,ma's grande quc l a  

r.3pacida.d de prodhcción,el yr<yecLo Lspe rpo t i l l i s t a  Y F  " 1 de w.a mayor f ' l e x i b i l  i-- 

dad en e l  reTiglón d e  19s iaporthciones .la bzlarizü de y n s t  ,quc'i-ría cqui.1 i b L - 2 d u  C G I ~  

¿- 

-7 

-,  
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... l o s  ingresos provenientes del petrÓ1eo;Pero se pensó mal,a largo plazo las co- 

sas fuerón distiritas. r- u(3) 

"ki suma el Plan Nacional de Desarrollo Industria1,al igual que el Plan Global 

de Desarrollo y la administración lopezpotillista &,da-buscaba el crecimiento eco- 

nómico ace1ersdo;si.i embargo cada plan proponía un cambio diferente para lograr el 

ansiado impklso a la industrializaciÓn. 

El Plan Naciona.1 de Desarrollo Industrial alcanzaría la meta mediante el incrs 

mento del gasto pthlico,la creación de empleos ,el crecimiento del mercado interno 

y por cnde,la satisfacción de las necesidades populares.Todo ello sería posible - 
aprovecbando Ins bondades del petrÓleo,cuyo precio o nivel internacional-según el 

Plan Nacional de Energía-aumentaría,en términos reales,entre un cinco y un siete 

anualmente hasta el año 2000.~a instrumentación de esta estrategía económica ape-- 

nas duro un par de años,una política expansionista determinó l o s  destinos del país 

sólo durante el periodo de auge.r- 

-\El gobierno en este sentido sentía que todo se acoplaba de acuerdo a los dos - 
planes antes analizados,pero no contaba con una sucesión de serios problemas y con 
las crisis sucesivas a nivel mundial por lo que constituyo a desorientar y desajus - 
tar la política económica del país,con tasas de interés cambiantes;sobre liqufdez 

en los países desarrollados,variaciones en el precio del crudo.ideologías librecam 
bistas,sustentaciÓn de proteccionismos velados,intervenciÓn del Fondo Monetario Ig 

ternacional.neokeynesianismo y monetarismo.Todos estos puntos son algunos de l os  

rwtores quc uyuliüi*6ii :LI fruc.as;o t ~ c  I O : ;  circulos  won6micos y de 10s planes de dc- 
sarrollo nacioxa? e.; .+ 

Frente a este ,leterioro de la capacidad de gestión económica del Estado,los dL 

stintos sectores y gyupos sociales se fueron politikando,por lo que criticaron y - 
repudiaron abiertancnte las instituciones y los canales estata1es;Por lo mientras, 
ná3- Los problemas mundial es,^ con ello los problemas nacionales,es-- 
-cos grupos fueron adquiriendo mayor fuerza para enfrentarse al gobierno. 

-El Estado fue incapaz de satisfacer las necesidades económicas y políticas de - 
la sociedad.Por otro lado el Estado padecía insuficiencfa presupuestaria,lo que lo 

debilitaba en sus negociaciones,lo que lo hacfa más dependiente con el exterior y 

lo obligaba a frenar su política expansionista,por lo que hacía dentro del Estado 
se dierón fisuras e inc0ngruencias.i- 

c. t y c t  y a b i c i \  

La administración de José Lopéz Portillo adoptó 1a"pol"ica de contrasteff,para 

7 C.. 9. 

-. .- 



I 

17 

... t ranqu l l i zar  a ia sociedad con quien 'buscaba l a  reconc i l i ac ióq .  

Su p r inc ips l  pimto a t ranqu i l i zar  fue  e l  de l  empresario por l o  que sc estable- 

cz una "buena comunicaciÓn",lo que condujo a negociaciones que después se l e s  l i a -  

maría "Convenios d e  Concertación" y posteriormente se  tornarian en l o  que se d i o  

ten llamar "La A l in i i za  para Is PLoducciÓn".Tanibién demostró un gran i q t e r és  por li- 

mar ssperesas con Ed-U y con l o s  organismos f inanc ieros  internacionales.  

Kl gobicrno de J.I,.P. di:;crio und se r i e  de reformas,planes y Procramas de l a s  - 
que destacan:La Rcf'<,ma EcczÓmicz,La Reiorrria Aanmis t ra t i va  ~r La Re+ arma P o l í t i c a .  

Eii cuanto a l a  Reforma Econ&uica,-s l a  que sólo anal i zarc~os ,conv iene  destacar dos 

0b ;e t i vos  impbrtantes ,e l  p r i m r  r m t o  estaba d i r i g i d o  a 1s Producc:'.6n de Alimentos 

y e! segundo pwito,e,taba d i r i g i d o  a a"Producci6n de E n ~ r ~ é t i c o s " , a ñ a ~ i e n d o s e  pos- 

teriormente e~ Em?ieo,T,a ~ d u c a c i ó : ~  ,La Froducci.C,ri de R : ~ S J  ('rJ', y finülmenLe la e l imi-  

iiiLciÓn dt l o s  cue l los  de bo t e l l a .  

>Las p o l í t i c a s  s a l  a r i a l e c  ,precii>u y d t i l idades  tendierón :i srocurar un c i e r t o  - 

e q u i l i b r i o  entre l o s  factores de l a  producción que pos ib i l i t a roL .  l a  react ivac ión 

cccin6mica fiel pafs,n& que prociir.ar l a  jus t i c i a  social.+ 

La Al ianza para l a  Prsducción implicaba o f recer  a t,o;li1c al tcrn3t ivas  v iab les  - 
que permitieran cclncil iar los cb j e t i vos  nacional-es de desarro l l o  y J u s t i c i a  soc i a l  

con l a s  demandar espec i f i cas  de le5 d iversos  i'actores de l a  economfe.La Al ianza i m  - 
Fl icaba e l  forta lec ini iento d e l  Estado;por l o  quc. con ésta  e l  Estado l og ro  rec3brsr 

cin p c o  de l a  confianz,a tanto en e l  terreno económico como cn el. terreno po lEt ico .  

Así cor1 estiiriulo:; e iriceiitivCis s c  r*ceupcro 1 :t confianza d e l  cüpita1;c l  nismo - 
v e s i d e n t e  afirma que e l  proceso de desarro l l o  económico e s ta r i a  en manos privadas. 

En cuanto a l a  producciÓn,la a l i anza , s i gn i f i c o  e l  replanteamiento de las r eg l as  del 

2 ~ e y o  en U T I  ambiente de aparente cqrt1i:tlidad , l a s  re1acir)nez entre e l  Estado ,empr~- 

.,arios y o l r e ros  s e  dúría ba jo  l a  r e c t o r i a  del primera. 
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Capítulo I1 

Origen de la Reconversión Industrial 

2.1. En el contexto internacional. 

Los cambios en la estructura industiral a nivel mundial son resultado de 

los estímulos, explícitos e implícitos, que el sistema económico propicia. Son 

estos estímulos los que han determinado que el sector industrial se desarrolle 

con diferente intensidad entre paises y dentro de una determinada región. 

I 

La enorme internacionalización de la economía mundial estimulada por la con - 

formación acelerada de una era posindustrial en los paises avanzados, sustentada 

a su vez en un crecimiento dinámico del sector servicios, ha apuntalado su desa- 

rrollo con características impresionantes de autonomía económica y solidez f inan- 

ciera. El elemento aislado más importante que dentro del sector servicios expli- 

ca el profundo cambio hacia esa era posindustrial, es el avance de la ciencia y 

l a  tecnologfa que se ha logrado comercializar, estimulada por la inversión extran - 

jera y otros flujos financieros internacionales. 

El desarrollo de nuevos productos y procesos, mediante la tecnología de 

desarrollo de nuevos materiales y energías renovables, ha permitido desplazar o 

al menos disminuir sensiblemente la significación estratégica de materias primas 

y energéticos. Por medio de tecnologías que paramantener la competitividad obli- 

gan a elevar la productividad, se entrelazan los sectores de servicios con el 

manofacturero y l os  primarios para invertir ahora la dependendia de estos Gltimos 

en los servicios. 

En segundo lugar, el sistema econ6mico~internacional ha evolucionado al- 

rededor de los organismos internacionales que principalmente son responsables de 

la operación económica. I I 

En el contexto mundial, el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial 

. I id- 

*:. -- "- 
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y el GATT, constituyen la médula 

cionalmente la comunidad irlter nacional para prufiover la cooperación ecoriómica. 

Arnórica i - a t i  na t ia buscado a esos orianismos, rectc,res en materia rnonetc?rid, f inan - 

ciera y comercial. 

alrededor de la cual se ha organizado institu- 

I c í c ,  negociaciones que se pla'itean en el diriDit?i monetario y financiero se 

encueritran 1 i g o d a s  a los  graves dexquilibrios eri la iransferencid dc recursos 

que han multiplicado el enciccdamiento de los paises en desarrollo. 

Por otra parte, en materia comercial y en e l  ámbito de los servicios, se 
I 

preparan importantes negociaciones paralelas que buscan fórmulas para faci 1 itar 

una inserción de todos los miembros de la comunidad internacional en condicio- 

~ 

1 

nes que deben ser más justas. Las facilidades para la transferencia y comercia- 

lización de tecnología a través de los sistemas de propiedad industrial y su 

vínculo con la inversión extranjera, constituyen un elemento vertebral que debi- 1 

damente orientado y encauzado puede coadyuvar poderosamente a la solución equita - 
, 

tiva de los problemas del sistema económico mundial. 

A principios de l o s  años cincuenta, los paises latinoamericanos, represen- 

tados por expertos muy distinguidos de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) , desarrollaron una corriente doctrinaria para introducir mayores elemen- 

tos de jsuticia y equidad internacional (1) .  

Como la capacidad de cpmpra de importaciones constituía el principal estí- 

mulo al crecimiento de América Latina, y éste era fruto de los volúmenes y de los 

precios internacionales a los que se colocahan sus productos en el mercado mundial, 

su dependencia en las condiciones de esos mercados era esencial; en la medida que 

las exportaciones de materias primas se veían afectadas drásticamente por esos 

movimientos abruptos, se afectaban y retrasaban los planes de desarrollo de la 

región. E l  análisis de los términos de intercambio mostró que desde principios 

de los años cincuenta, los intereses de los paises exportadores de materias primas 

, 



cada vez resultaban más perjudiciales. A partir de ese análisis la CEPAL propuso 

diversificar la uroducción e industrializar a América Latina, ya que así se agre - 

gaba valor a las materias primas y se lograban precios mejor remunerados y más 

estables en los mercados mundiales. 

. 

Para impulsar esa inaustrialización, la CEPAL recomendó una política comer- 

cial que consistía en la protección del mercddo interno -y que funcionó para su 

momento-, lo cual estimuló enormemente la inversión tanto nacional como extranje- 

ra; además fue l a  fuente principal de expansión de la producción, de la genera- 

ción de empleo e ingreso en América Latina durante casi un cuarto de siglo y, 

desde principio de los años cincuenta creó una base industrial de magnitudes sig- 

nificativas, a pesar de la ineficiencia que conlleva el proteccionesmo industrial. 

Las teorías de la CEPAL fueron ampliamente difundidas y adoptadas por los 

organismos internacionales. Resultado de ello fue la conferencia realizada de las 

Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, iniciativa latinoamericana que reci- 

bi6 el apoya undnime de paises en desarrollo y de los organismos internacionales. 

La simpatla de tales tesis determinó como órgano permanente de las naciones uni- 

i 

das. Este reconocimiento, en la asamblea de las naciones unidas -y el propio GATT-, 

permitió adoptar algunas medidas de apoyo. Se reconoció que la apertura de los 

nercados pdrd 1 as exportaciones de productos manof acturados provenientes de paises 

en desarrollo era indispensable y el principio de trato especial y más favorable 

para estos (2). 

Esa nueva concepción consolidada en l o s  años ~ O ' S ,  introdujo elementos de 

equidad en el sistema económico mundial, existia transferencia real de recursos 

y la tecnología hacia paises en desarrollo. 

El dramatismo con que se deton6 la crisis del petróleo en 1973, influyó pa- 

ra promover nuevos cambios en la estructura económica mundial. Algunos paises pro 

dtictdrw drsl pokrdias vínculsrron su "arma secreta" con aspectos de orden esencial- 
- 

minke ptrlititd f militar [$) :  
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La transferencia de empleo se había dado de la agricultura a la industria 

en la posguerra. Ahora, esa transferencia se ha producido de la agricultura y la 

industria hacia el sector servicios. Al mismo tiempo, el sector servicios se ha 

desarrollado en aspectos que fortalecen y afirman el desarrollo de los sectores 

primario y secundario. Pero además, los servicios han reforzado su integración 

con actividades primarias y secundarias, subordinando el desarrollo de éstas al 

de los servicios, La punta de lanza ha sido la rama de la alta tecnología y la 

teleinformática aplicada a usos comerciales. 

La interconexión de las economías occidentales y la globalización de la 

economía mundial se han favorecido con la cooperación económica existente entre 

ellas, estimulando la producción y el comercio internacional de las empresas. La 

inversión, la trdnsferencia tecnológica y la explotación de esta mediante un sis 

tema más armonizado de propiedad industrial, hdn sido claves para promover esa 

interconexión. SIJ problemática, o b l i g a  a asociar con frecuencia ;i confuiidir el 

comercio int.:rnacional de servicion con la inversibn extranjera y la inversión 

tecnollgica en este sector. Si1 vinculación con el sector primario y secundario 

refleja, ademas, la evolución que ha cobrado la inversión internacional y la co- 

mercialización de la tecnología en el mundo. 

En los paises como Estados Unidos, Japón y en los más avanzados de Europa 

occidental, el sector que durante la presente década explica el crecimiento de 

la producción y el empleo, es el sector de los servicios. Dentro de él, la alta 

tecnología, las telecomunicaciones y la informática son los renglones más dinámi- 

cos, seguido muy de cerca por los  transportes, apoyada, fundamentalmente, en el 

sector financiero (4). 

Hoy día, instituciones ha:! evolucionado para convwtirse en yrandec conglo- 

merados industriales y de servicios, integrados ron i l n p l i a s  ramjficacionos que 
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son parte de una estrategia a nivel mundial. Favorecido ampliamente por la inter- 

nacionalización de capitales a países importadores de ello. Eso mismo, aunado a 

la necesidad de divisas tan urgente de los países en desarrollo importadores de 

petróleo, obligó a revisar los esquemas de promoción de la inversión extranjera 

con enfoques más pragmáticos. 

En los principales países europeos -Inglaterra, Francia, Alemania Federal, 

España- y en Jap6n, se han instrumentado políticas para fomentar el desplazamien- 

to de las inversiones y del empleo de algunas de las ramas de producción tradicio - 

nales hacia otras ramas consideradas como prioritarias para el desarrollo indus- 

trial nacional. 

La actual división internacional del trabajo muestra una sustitución del 

comercio interindustrial por el intraindustrial: los procesos de producción se 

han segmentado y desplazado a diferentes sitios geográficos en función de los re - 
querimeitnos de las empresas y de las ventajas comparativas. La transferencia 

de los procesos de producción hacia los países de isipiente industrialización 

habrá de proseguir en tanto que las actividades de alta tecnologfa, habrá de con - 

centrarse aún más en los países desarrollados (5). 

A continuación se presentan las medidas concretas de reconversión industrial 

aplicadas en algunos países desarrollados (6). 

Caso de Alemania Federal: 

Desde finales de la década de los sesenta, el gobierno de la RepGblica Fe- 

deral de Alemania, reconoció la necesidad de realizar ajustes estructurales en fun 

ción de los avances tecnológicos, los nuevos insumos, la integración europea y los 

cambios de la división internacional del trabajo. 

- 

Por otra parte, desarrolló criterios para la instrumentación de la políti- 

ca de ajuste, basada en el principio de que la politica de subsidios no estaría 

orientada a mantener la estructura industrial existente sino a promover el ajuste, 
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la innovación tecnológica y la productividad. 

Alemania Federal elaboró una estrategia industrial orientada a una mayor 

inversión en capital humano, por medio d eun programa de educación técnica y de 

apoyo a la in~est~igación y e! desarrollo. A pesar de las divergencias sobre la 

intervención gubernamental, el gobierno alemán estableció, durante los setenta,un 

comité para orientar las inversiones en algunas ramas de la petroquímica; el par- 

tido socialista, en 1982, promovió un debate sobre la necesidad de constituir 

comités dedicados a establecer criterios macroeconómicos para la realización de 

inversiones en los sectores prioritarios. 

Las írnovaciories tecnológicas fueron promovidas mediante estfmulos indirec- 

tos a la inversion, el Ministerio encargado de aplicar estos estímulos ha canali- 

zado l os  mismos a los sectores de la energía, el sector aeroespacial, la electró- 

nica y l a  telemática. Estas acciones reflejan el objetivo alemán de promover la 

reconversión de las industrias con una alta ivnersión en capital humano, como me- 

dio para ajustarse a l os  cambios en la división internacional del trabajo. 

E l  Bundesbank ha insistido en que la iriversión en capital accionario es ne- 

cesaria para introducir cambios tecnológicos. Sin embargo, el mercado accionario 

no es muy dinámico, los instrumentos no son variados, y el número de empresas se 

ha reducido sensiblemente durante los Gltimos años. 

Así, aunque en Alemania Federal no existen instituciones financieras públi- 
I 

cas que influyan, a través del sistema bancario, en las inversiones de la indus- 

tria, los grandes bancos privados son l o s  encargados de realizar estas operaciones. 

En otras industrias, corno la automovilistica y la electrónica, el gobierno 

federal y estatal ha concedido apoyo temporal, cuando el impacto del proceso de 

ajuste ha redundado en problemas laborales. En l a  industria del acero, el apoyo 

del gobierno federal y local se ha orientado a disminuir e l  impacto social del 

a JdSt6  y dphsyiir la modernización de las instalocionti. 



En la industria de aparatos electrónicos se hari registrado presiones para 

controlhr la; importaciones, aunque el gobierno federal y estatal ha apoyado: la 

industria aeroespacial con miras a desarrollar una industria local, a la computa- 

ción con un apoyo considerable. 

Si bien, el gobierno alemán no es intervencionista, se ha prociirado la pro- 

moción de la investigación, el desarrollo, la creación de nuevas industrias con 

efectos innovadores y el ajuste estructural de algunos sectores con problemas a 
fin de mantener el empleo y la producción. La intervención estatal en la industria 

ha obedecido a razones económicas y políticas. 

El caso de Francia: 

En Francia,, el propósito del tradicional intervencionismo estatal en la 

economia ha sido el desarrollo de una industria capaz de competir de manera des- 

tacada en el plano internacional. 

Los diversos planes de desarrollo industrial han procurado la creación de 

una industria competitiva en lo interno y en lo externo. Sin embargo, a partir 

de los setenta, algunas ramas industriales (textil, vestido, cuero y calzado, big 

nes de consumo durables, electrónicos y eléctricos) empiezan a debilitarse debido 

principalmente a la competencia de los productos provenientes de l~s~países de 

reciente industrialización y a los cambios registrados en la demanda mundial, en 

especial en los sectores d ela industria química y siderúrgica. 

En este sentido, el gobierno francés deseaba intervenir para introducir cam - 

bios estructurales, convencido de que la industria francesa dependia de productos 

en que los paises de reciente industrialización eran cada vez más competitivos y, 

adicionalmente, de la necesidad de que el país se orientara hacia sectores de ma- 

yor crecimiento internacional. La reconversión se orientaba hacia los sectores 

importantes de la planta industrial con el objeto de sustituir importaciones y de- 

Jarr.E111Br un patrón exportador creciente. 



En el enfoque francés d eintervención selectiva se han han distinguido tres 

tipos de industrias: 1) las industrias en las cuales los países de reciente in- 

dustrialización están siendo muy competitivos (tales como: textiles y vestidos, 

materias primas e industria intensiva en energia) cuyo proceso de producciijn per- 

tenece al ciclo de producto madura y en las cuales el ajuste se realiza a través 

de la innovación, la diversificación del producto, o la automatización; 2) las 

industrias automovilísticas y electrónicas en las cuales el ajuste permitirá con - 

solidar" la sparticipación en los mercados locales, para lo cual se realizan in- 

versioner en tecnalogías extranjeras y en nui-vas áreas de producción; y 3) las 

nuevas industrjas como la telemálica, la aerospacial y 1á energía nuclear, en 

el cual el Estado deberá jugar un papel innovador. 

El caso del Reino Unido: 

En los primeros años d ela década d elos setenta la industria británica re- 

gistraba grave sproblemas, por lo cual se formuló una política general para resol - 

ver los problemas en conjunto del sector. 

La industria británica presenta un carácter dual. En un extremo se encuen- 

uímica orgánica , resinas tran sectores con amp1 ias perspectivas de crecimiento: 

sintéticas, plástico, corgo, maquinaria para minería, motores industriales, ca- 

miones, mientras que en otro extremo se encuentran la maquinaria electrónica pe- 

sada, el papel y cartón, las máquinas herramienta y los productos de acero para 

construcción que registran diversos problemas. 

Entre ambos sectores se localizan un grupa de industrias (maquinaria metalme- 

canica, texti 1 y vestido, bienes de ocnsumo duradero) con problemas relacionados 

con una penetración creciente del exterior, escasa inversión, baja productividad, 

caida del empleo, ineficiente comercialización y diseño. 

A niediados de los setenta, la industria británica se habia deteriorado sen- 

Sibiemente d Pelar del t i p s  de cabio favorable vigente desde hacia nias de diez 
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años. Los industriales reconocían la necesidad de reestructurar, de obtener la 

ayuda del gobierno para exportar y de realizar un mayor esfuerzo en materia de 

investigación. 

La estrategia se orientó a mantener las industrias existentes más que a de - 

sarrollar una estrategia de ajuste efectivo de largo plazo. La ayuda gubernamen- 

tal ha sido otorgada sólo cuando los problemas se han acentuado. 

Si bien la actitud del gobierno británico ha sido más discreta que en el 

caso de otros paises, los subsidios a las industrias tanto públicas como privadas 

han sido elevados en algunas industrias y se han otorgado para apoyar los progra- 
mas de capacitación industrial, la relocalización industrial y el desarrollo tec- 

nológico. 

En las industrias de textiles y vestido, el gobierno británico limitó el 

proceso de ajuste por consideraciones sociales y políticos. 

Las industrias del acero y naval fueron objeto de apoyo para enfrentar la 

caída de la demanda local. Sin embargo, los resultados de este apoyo fueron limi - 

tados toda vez que los mercados del acero enfrentaban ya una grave recesión. 

La participación gubernamental en la industria se concentra en las líneas 

áereas, gas, ferrocarril, acero, electricidad, carbón, correos, transporte y 

carga. En algunos de estos sectores las participación es elevada; más de la mitad 

del suministro de energía, una tercera parte del transporte y la mayor parte del 

sector de comunicaciones. 

Los objetivos de las empresas públicas han sido a menudo modificaciones de- 

bido a los cambios de políticas, ya que se les ha utilizado como instrumento de 

control inflacionario, ajuste de la demanda, y con propósito de apoyo político. 

El actual gobierno ha decidido vender algunas de sus empresas y conceder a otras 

una adminsitración independiente. 
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En materia de inversión, el gobierno británico estimula la inversión en al- 

gunas de las industrias nacionalizadas, la industria aerospacial, el acero y la 

industria naval con el objeto de promover la investigación y el desarrollo, si 

bien esta ayuda es menor que la ofrecida en otros paises. Este esfuerzo ha sido 

selectivo, pero también ha beneficiado en gran medida a la industra de la defen- 

sa y las actividades conexas. 

Por otra parte, el gobierno britdnico otroga incentivos tales como tasas 

impositivas selectivas para el empleo, ayudas regionales para el empleo y esque- 

mas especiales de estímulos para la investigación y el desarrollo. 

La policía británica de intervención ha sido más rígida que en otros paises 

europeos. E!] este pais, ia atención se ha desplazado de la nacionalización a la 

iniciativa privada. La relación entre crecimiento y ajuste no ha sido debidamen- 

te considerada en la estrategia de desarrollo como en el caso de otros países euro - 

peos. 

El Caso de España: 

En los años cuarenta la política industrial española promovió la producción 

de bienes de consumo y productos intermedios, y en los años cincuenta, se alentó 

la producción de bienes de capital. En estas décadas, la política industrial era 

altamente intervencionista (7). 

La orientación de la política industrial comenzó a cambiar a finales de l o s  

cincuenta, con el ingreso de Espaiia a los organismos financieros creados después 

de la segunda Guerra Mundial ( F M I ,  B M ) ,  y debido a la nacesidad de una mayor in- 

serción de la economía española en la economía internacional. 

Durante lcls setenta, la economía española sufrió también los impactos de 

los ajustes petroleros. El gobierne español buscó hacer frente a los ajustes al- 

cistas del precio del petróleo mediante una política de estímulos a la ciernanda, 

que si bien logró conservar el ritmo de creciinientb de la economía, promovió la 
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inflación y deterioró la balanza de pagos. Esta situación obligó, a mediados de 

1977, a una devaluación de peseta y al destablecimiento de un nuevo programa de 
estabilización, aprobado por el FMI,  que incluía medidas fiscales, monetarias y 

de ingreso. 

A principios de los ochenta la economia española registraba una crisis que 

abarcaba l a  mayor parte de los sectores productivos, y cuyas caracteristas más 

visibles eran altas tasas de inflación, excesivos déficit presupuestales y de- 

sequilibrios externos importantes. Por otra parte, el sector industrial registra- 

ba descensos en la productividad y encaraba una pérdida de competitividad en el 

mercado interno como en los mercados internacionales. La crisis económica espa- 

ñola se encuentra así asociada a una crisis industrial que desembcca en un pro- 

ceso de "desindustrial ización". 

El gobierno español se ha propuesto convertir o mdernizar los sectores tra- 

dicionales y desarrollar l os  de alta tecnologia. 

La estrategia del actual gobierno incluye dos fases: una de reinversión 

propiamente dicha, en la que se realizarán l os  ajustes de producción y empleo, 

y la otra de promoción o industrialización que considera el despliegue de nuevas 

industrias, las cuales deberán absokber a los trabajadores desocupados de las in- 

dustrias reconvertidas. 

La actual política del gobierno en materia industrial tiene como objeti- 

vo reducir, como en el resto de Europa, el peso en el aparato industrial, de 

las industrias básicas de cierta madurez, como la naval, la textil, el acero, los 

bienes de capital entre otras, mediante cierres, consolidaciones y conglomerados. 

Además, esta politica procura el desarrollo de las industrias alimenticias, de 

bienes de corlsiumo electrónico, de equipo de oficina, de carácter militar, entre 

otras. Como parte de esta orientación se han hecho ajustes en las empresas esta- 

talé33 Se ha apoyado la investigación tecnológica, y subrayado la necesidad de 



aumentar las exportaciones. 

Para acelerar la reindustrial ización de algunas zonas se ofrecen apoyos es- 

peciales a los potenciales inversionistas: créditos del gobierno, tasas preferen- 

ciales de interés, depreciación elevada de los activos fijo, exenciones fiscales, 

programas de capacitación y apoyos para contratar trabajadores redundantes en in- 

dustrias como acero, naval, textil y otros. 

El actual gobierno ha aplicado una política laboral de apoyo al ajuste es- 

tructural con base en el cual, los salarios se han mantenido por debajo de la in- 

flación y se ha dado una mayor libertad para controlar y despedir empleados, lo 

que significa un cambio con respecto al rígido mercado laboral del pasado. 

Uno de los aspectos sobresalientes del actual programa de reconversión in- 

dustrial español, es el de la participación relativamente escasa de la banca pri- 

vada en el financiamiento del programa. 

En suma, el programa de reconversión industrial de España está destinado a 

mejorar en el mercado europeo y en general al mercado mundial. 

El Caso de Japón: 

Después de la segunda guerra mundial, la industria japonesa estaba seriamen - 

te dañada, y sujeta a las condiciones de rendición que limitaban sus tareas de 

reconstrucción y desarrollo. Los objetivos del gobierno de la posguerra se con- 

centraron en el desarrollo del mercado interno y la promoción de una industria 

competitiva de exportaciones. 

El desarrollo industrial se apoyo en una elevada protección arancelaria y 

no arancelaria y en el otorgamiento de amplias facilidades a la importación de 

materias primas y nuevas tecnologías, las cuales se importaron de manera masiva 

en la década de los cincuenta y los sesenta. La alta reinversión de las utilida- 

des de las empresas, permitió ampliar la planta productiva y amplios flujos de 

recursos de los bancos públicos y semipúblicos fueron canalizados hacia la indus- 

tria. 

cpcl 'Y- -- - 



Desde los cincuenta, el gobierno japonés ha intervenido de manera importan - 

te en el desarrollo industrial por medio de un proceso de planificación coordina - 

do con las empresas privadas. 

A partir de la década de los sesenta, las crecientes exportaciones japone- 

sas de todo tipo de productos, permitieron reducir las presiones sobre la balan- 

za de pagos y lograr una acumulación creciente de reservas. El gobierno japonés 

procedió entonces a una apertura gradual de sus mercados, reduciendo los nive- 

les arancelarios y eliminando algunas restricciones no arancelarias. 

Durante los años de auge la crisis del petróleo de 1973, la economía japo- 

nesa desarrolló una amplia capacidad industrial cuya oferta resultó muy superior 

a la demanda interna y cuyos excedentes comenzaron a ser exportadas en cantida- 

des cada vez más importantes. 

Los impactos de los ajustes petroleros de 1973 y de 1979 provaron algunos 

desajustes en la economía japonesa. Sin embargo, este impacto, como en otras par- 

tes del mundo, dio lugar a un proceso de reestructuración que permitió reducir 

la importancia de algunos sectores y otorgar nuevos apoyos financieros para fa- 

cilitar la introducción de nuevas tecnologías y la capacitación laboral. En este 

sentido, el gobierno japonés promovió ajustes en algunas industrias mediante una 

serie de medidas (8).  

El proceso de ajuste de la estructura industrial propició la aparición de 

nuevos sectores de tecnología avanzada e impulsó la racionalizaci6n de los proce- 

sos productivos, lo cual permitión un fuerte incremento en la productividad del 

trabajo y un ahorro en el consumo de materias primas por unidad de producto. 

Los principales objetivos del proceso de reconversión de la industria fueron 

los siguientes: 

1) Traslado de la capacidad instalada en industrias deprimidas hacia otras 

actividades. Entre los ejemplos de reconversión hacia nuevas actividades 

puede citarse la industria naviera, iina parte de C U ~ S  reciircos fueron 
O87332 
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transferidos a la fabricación de maquinaria pesada y la construcción 

de plantas. 

2) Promoción de industrias tecnológicamente avanzada. En industrias como 

maquinaria industrial, telecomunicaciones, informática, aviación y ener- 

gía atómica, la capacidad fue expandida y su tecnología mejorada a nive- 

les internacionales. En el sector de la informática, se avanzó en la pro - 

ducción de computadoras de gran capacidad y en la producción de circui- 

tos integrados, apoyado por los planes del gobierno japonés. 

3) Modernización y racional ización de pequeñas y medianas empresas. Estas 

empresas fueron adaptadas a las nuevas condiciones, diversificando sus 

mercados, aumentando la sofisticación del producto, reconvirtiéndolas 

hacia nuevas actividades y liberalizando las importaciones, que eleva- 

ban sus costos locales de producción. 

4) Internacionalización de los procesos productivos. Una parte de la produc- 

%ivos. Una parte de la producción fue trasladada al exterior aprovechan- 

do la división internacional del trabajo (9). 

5) Apoyos crediticios y fiscales. El apoyo financiero del Japón es muy im- 

portante en materia de exportaciones, otrogando financiamiento de acuer- 

do con sus tres modalidades, a costo, mediano y largo plazos. El sistema 

fiscal promueve las exportaciones mediante reducciones de impuestos so- 

bre ingresos de exportación y una reserva para pérdidas por exportacio- 

nes. 

Actualmente, el gobierno japonés busca reducir su participación en la eco- 

nomía por medio de la privatización. la desregulación, el apoyo a la competencia 

y a las empresas privadas como medios de reforzar el crecimiento económico. 

Durante los últimos tres decenios, la politica industrial de Japón ha mos- 

trado una gran flexibilidad para adaptarse a las cambiantes circunstancias inter- 



nas y externas, lo que le ha permitido mantener una de las tasas de crecimiento 

más elevadas entre los países desarrollados, una baja inflación, una reducida de- 

socupación de mano de obra productiva y generar un excedente cuantioso en su ba- 

lanza comercial. Esta adaptabilidad permite prever que el aparato industrial ja- 

ponés seguirá registrando un dinamismo similar en los próximos años. 

T En este contexto dentro del cual corresponde ubicar el esfuerzo que hoy día 

se conoce bajo el término de "reconversión industrial" y que más propiamente debe 

encuadrarse dentro del cambio estructural que, para una inserción adecuada y efi- 

ciente de México en el coritexto internacional ha plateado desde el inicio de su 

Administñiación el señor presidente (1983-1988) Miguel de la Madrid Hurtado. 

2.2. Polftlca industrial de Miguel de la Madrid. P.I.R.E. (10) 

-3 En su discurso de toma de posesión Miguel de ia Madrid H. dio a conocer el 

conjunto de medidas de orden económico que su gobierno adoptaría para enfrentar 

la crisis, y que enmarcó dentro del Programa Inmediato de Reordenación Económica 

(P.I.R.E.). El presidente reconocía que; si bien, la economía mexicana enfrenta- 

ba una situación grave que requería de acciones inmediatas, era igualmente nece- 

sario dar los primeros pasos para resolver los problemas estructurales. 

Los objetivos centrales del PIRE a corto plazo eran: 

- Combatir la inflación. 

- Proteger el empleo. 

- Recuperar un ritmo elevado de crecimiento económico. 

Para dlcanzar dichos objetivos el gobjerno propuso: disminuir el crecimien- 

to del gasto público; proteger rl empleo, continuar con las obras en proceso; re- 
forzar las normas que aseguraran disciplina en la ejecución del gasto público; 

proteger y estimular el abasto de alimentos básicos; aumentar los ingresos públi- 

cos; canalizar el crédito a l a s  prioridades del desarrollo nacional; reihindicar 

el mercado cambiario a la soberanía del país, y restructurar la Administración 

PQblica, ,-. 
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. 
Este programa estaba enmarcado dentro de una política de "Realismo Económi- 

co". Dicha manera de enfrentar la realidad implicaba entre otras cosas, que el 

gasto público debía financiarse de una manera sana y que el tipo de cambio refle- 

jara las condiciones económicas del país respecto a las del exterior. 
La final idad de las autoridades al eliminar "subsidios" era doble: Raciona- 

lizar el consumo, de modo que se evitara al máximo el desperdicio de los recursos, 

y lograr que las empresas públicas recuperaran su solvencia y su sana operación 

financiera, lo que permitiría reducir el déficit gubernamental. 

Esta política no implica la elminación total de los subsidios, pues estos 

son, también, parte del conjunto de mecanismos que tiene el Estado para redistri- 

buir el ingreso dIe la sociedad. Cobrar impuestos a los grupos de ingresos mayores 

para financiar subsidios a productos básicos de consumo popular, es una forma de 

mejorar la situación económica y social de los grupos desfavorecidos. 

El P.I.R.E. constituye la respuesta para enfrentar la crisis y crear las 

condiciones mínimas para el funcionamiento normal de la economía, las acciones 

que en él se precisaron están dirigidas a combatir la inflación y la inestabili- 

dad cambiarla; a proteger el empleo, el consumo básico y la planta productiva, a 

mantener las fuentes de trabajo e impedir que se destruya lo que se ha creado 

con tanto esfuerzo. 

El programa propuesto busca erradicar la inflación y con ella la desarticu- -3 

- -  lación social, porque ello implicaría dañar las bases del crecimiento y del empleo, 

por lo que se tiene que aceptar los ajustes automáticos en precios y salarios sólo 

llevarla a perpetuar la inflaci6n y, lo que sería más grave, deteriorar en forma 

permanente e l  empleo y el salario real; la inflación crónica sólo puede llevar 

a la recesión, la pérdida de empleos y la desmoralización social. - -  

De acuerdo a la política industrial planteada en el Plan Nacional de Desa- 

rrollo 1983-1988, la planta industrial nacional tiene hasta la fecha el siguien- 

te desenvolvimiento: La industrialización de México se ha caracterizado por un 
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intenso ritmo de crecimiento de las actividades manofactureras, superior en pro- 

medio al resto de la economía. Sin embargo, dichos avances se han visto más limi- 

tados debido a las deficiencias estrucutruales del aparato industrial. 

En la década los setenta, la industria manofacturera creció aceleradamente 

a una tasa promedio anual del 7.1% por lo que para 1980 se había duplicado la pro -- 

ducción real del sector respecto a 1970. Sin embargo, el presidente reconoce que: 

"...durante el mismo periodo se manifiesta al desarticulación de la planta indus- 

trial, reflejándose en un desequilibrio externo a través de dos problemas: el re- 

troceso en la sustitución de importaciones y la mono exportación" (11). 

Mientras en 1970 la participación de las importaciones en la oferta .nacio- 

nal era del 21%, para 1980 habia aumentado al 31% evidenciendo una mayor dependen - 

cia del crecimiento y de la industrialización de las importaciones. Este fenómeno 

de "desustitución" tuvo particular relevancia en el sector bienes de capital y 

de productos intermedios. Por otra parte, la participación de las exportaciones 

nianofacturerar en la producción de la misma actividad permaneci6 estancada a lo 

largo de la década a un nivel cercano a 10%. De igual forma la participación del 

sector manofacturero en las exportaciones totales de mercancías se redujo del 34% 

(en 1970) al 27% (en 1980). 

El desarrollo industrial en México ha sido estimulado, en las últimas déca- 

das, por polfticas macroeconómicas de activación de la economía en general. Sin 

embargo, esto generó desequilibrios en la balanza de pagos, generación de fuerzas 

inflacionarias que finalmente obligaron a una contracción de la economía que ha 

frenado, graveTierite, el Crecimiento de la industriii. 
-4 La necesidad de crear una polftica específica para le reactivación industrial, 

\se observa claramente en e l  propósito que plantea el presidente en el PND, pues 

el desarrollo industrial no debe buscarse o englobarse en desequilibrios macroeco- 

nómicos. Tal propósito plantea: "El Programa para la Defensa de la Planta Productiva 



y el Empleo incluye medidas de carácter general para proteger la industria mano- 

facturera, así como el empleo" (12). 

Se busca proteger la planta productiva, pues esta es proveedora de bienes 

de consumo. bienes básicos, en particular los que integran el paquete básico de 

consumo popular; bienes de capital , productos químicos y petroquímicos, y de ex- 

portación. 

Es de asegurar que el gobierno Federal ha planteado el origen de la Recon- 

versión Industrial, cuando el presidente plantea: 

. .."Al apoyar estas actividades (las ya señaladas -supra-) se explicita la 

decisión de distribuir equitativamente la carga del programa de ajuste macroeco- 

nómico, y se sientan las bases para inducir un cambio estructural en el sistema 

productivo". (13). Como apego a esto, la industria debe de tener el propósito 

siguiente: 

- Atender las necesidades básicas de la población mediante la producción de 

bienes de consumo popular y ampliar la capacidad de la industria para o- 

frecer empleo productivo y permanente. 

- Constituirse en el motor de un crecimiento económico autosostenido, capaz 

de generar empleos, divisar y recursos internos suficientes para estable- 

cer condiciones de estabilidad en estos tres mercados. 

- Coadyuvar a la descentralización territorial de la actividad productiva 
y el bienestar social. 

- Propiciar la consolidación de un empresariado nacional sólido; capaz de 
ejercer con eficiencia el papel innovador y creativo que requiere el pro- 

ceso de modernización del país. 

De igual forma las orientaciones estratégicas se avocan a: 

1. Desarrollar la oferta de bienes básicos. 

2. Fortalecer selectivamente 1u industria de bienes de capital para incre- 
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mentar el grado de integración de la producción nacional. 

3. Vincular la oferta industrial con el exterior; impulsando las ramas con 

capacidad de generación neta de divisas. 

4. Crear una base tecnológica propia, necesaria para la independencia eco- 

nómica nacional. 

5. Una industria paraestatal eficiente y competitiva que sea importante ele - 

mento de apoyo en el desarrollo de las cuatro orientaciones nacionales (14). 

Estrategia de prioridad a las ramas que: 

1) Tengan una amplia y creciente demanda final; 

2) incorporen ef icientemente los recursos nacionales abundantes; 

3) Generar demanda de bienes de capital susceptibles de producirse eficien- 

temente en el pais; y, 

4 )  Completen cadenas productivas de los bienes prioritarios. 

El crecimiento de la oferta interna, además de sus efectos multiplicadores 

sobre la demanda y el empleo, abriría nuevas posibilidades de exportación vincu- 

ladas a al expansión del mercado interno, y a la transformación del aparato pro- 

ductivo para hacerlo más eficiente. 

La experiencia ha demostraao la falta de congruencia dentro del proceso de 

planeación, entre una política económica global que acude a instrumentos de índo- 

le macroeconómico para promover objetivos de crecimiento y de creación de empleo 

y la instrumentación de esquemas independientes de fomento sectorial. 

Por lo tant.0, en la instrumentación de la nueva estrategia de desarrollo in- 

dustrial, se darA una particular dtenCi6n a la congruencia entre las política de 

regulación macroeconómica y de fomento industrial. 

La evaluación que hacfa el gobierno mexicano hasta la fecha del 7 de marzo 

de 1986, en lo referente a la planta industrial, contemplada en el P.N.D. 7983-1988 

destacaba que: la política de desarrollo industrial procuró, a través del gasto 



público, iniciar una reforma estructural para impulsar la autosuficiencia finan- 

ciera en el sector industrial paraestatal, estimular un mayor aprovechamiento en 

la productividad. En las empresas productoras de bienes de capital se buscó rea- 

firmar la autodeterminación tecnológica y el desarrollo de la tecnología de punta. 

La política económica para 1986 admitía que 1985 habías sido uno de l o s  años 

más difíciles de esa adminsitración (sismos 19 y 21 de septiembre), y que si bien 

no habían habido avances significativos en el proceso de reordenación económica, 

se había evitado deterioro o retroceso: el crecimiento de la economía, la infla- 

ción y el déficit público como porcentaje del PIB se situaban durante 1985 en ni- 

veles equivalente a los observados durante 1984. Sin embargo, no se había logrado 

una reducción adicional de la inflación o el déficit público, pero se evitó que; 

se crearan fenómenos adversos. 
+ El Plan Nacional de Desarrollo, definió la concepción general de la estra- 

tegia de cambio estructural requerida para reorientar el desarrollo del país, so- 

bre bases de mayor eficiencia y equidad. Se plantearon grandes líneas de acción 

en los ámbitos clave de la economía nacional. 

-Durante los Gltimos años se han venido gestando cambios radicales a nivel 

internacional en las tendencias tecnológicas, las estructuras industriales y los 

patrones del comercio. La velocidad y profundidad de estos cambios pueden sobre- 

pasar la capacidad para prever y reaccionar a tiempo. México no puede quedarse al 

margen de esta evolución y debe acelerar el proceso de cambio estructural en la 

industria para logra una eficiente vinculación conla economía mundial. 

La planta industrial mexicana ha desarrollado a lo largo de las últimas dé- 

cadas ha alcanzado un gradode diversificación y amdurez suficiente para poder en 

frentar, en forma racional y progresiva, la competencia del exterior y poder con- 

solidar gradualmente una plataforma de exportación permanente (16). C- 

La racionalización de la protección y el fomento a las exportaciones, al 
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propiciar un uso más adecuado de los recursos productivos del país, fortalecerán 

conjuntamente la generación de empleos y divisas. El aumento sostenido de nuestras 

exportaciones (señala de la Madrid) , principalmente las manofacturerac, debe ser 

resultado de una política industrial orientada a ese propósito (17). 

En el futuro, la eccnomfa mexicana debt: buscar un mayo grado de especiali- 

zación industrial lograda en el pasado, resulta insuficiente hoy, porque se sus- 

tent6 en un fuerte proteccionismo y en una amplia disponibil dad de recursos fi- 

nancieros, situaciones que no pueden ya mantenerse. Por otra parte, el desarrollo 

de nuevos sectores tecnolbgicamente avanzados, exige un esfuerzo de investigación, 

inversión y formación profesional, que obliga a concentrar recursos en áreas li -  

mitadas y proyectos seleccionados, aunque con el potencial suficiente para condu- 

cir el cambio estructural propuesto. 

El patrón de especialización bucado debe centrarse inicialmente en áreas 

clave, con potencial para pemr y dirigir la innovación a lo largo de todo el 

tejido industrial? Por otra parte, las industrias tradicionales deben someterse 

gradualmente a un proceso interno de reconversión y modernización tecnol6gica que 

eleve su eficiencia y les dé viabilidad. L--- 

+, E lo que respecta a las industrias avanzadas una buena base tecnológica 

en áreas clave puede encontrar el medio propicio para su desarrollo, en condi- 

ciones competitivas con el exterior, al orientarse a la solución de problemas es- 

pecíficos, relacionados con la elevacibn de la productividad en industrias tradi- 

cionales y el mejor aprovechamiento de nuestros recurscs.r 

Dado el peso especifico delsector energético en nuestro país y en el mundo, 

su desarrollo constituye una oportunidad para especializar e integrar la industria 

de bienes de capital mexicana, con posibilidades de incursionar a mercados mundia- 

les. La misma relación se aplica entre el desarrollo del sector de las telecomuni- 
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caciones y la industria electrónica profesional. 
i L 

Se debe profundizar con inteligencia en un gran esfuerzo de adaptación tec- 
nológica y de inversión en nuevas actividades que, modernicen y mejoren la capa- 

cidad competitiva de las industrias tradicionales , constituyan una base suf icien- 

te para la diversificación de la estructura productiva y la elevación sostenida 

de las exportaciones manofactureras. 

La Descentralización Industrial 

Por otro lado, la descentralización juega un papel importante para estable- 

cer porques industriales, que hagan ma5 viable el propósito de la reconversión. 

Los niveles de concentración en la ciudad de México han alcanzado ya rendi- 

mientos decrecientes y conllevan altos riesgos: los costos de abastecimiento de 

energía se elevan, se amplian los subsidios a los precios de los servicios, los 

problemas de funcionamiento urbano se agudizan y amenazan los desequilibrios eco- 

lógicos. Se debe reconocer que el elemento fundamental de la concentración en la 

ciudad de México, pero igualmente en Monterrey y Guadalajara, ha sido la genera- 

ción de empleo. Por ello, romper la tendencia centralizadora obliga a vincular 

la política económica general con las prioridades del desarrollo sectorial y de 

su distribución territorial. Por ello, también la descentralización está íntima- 

mente ligada a otros aspectos de la estrategia de cambio estructural: reconversión 

de ramas industriales desarrollo tecnológico, integración rural y reordenamiento 

de las prioridades en comunciaciones. 

E l  objetivo es revertir las tendencias concentradoras de la zona metropoli- 

tana de la ciudad de México, mediante el fortalecimiento de sistemas regionales 

con posibilidades de compensar la fuerza de atracción de la capital la reordena- 

ción de los flujos migratorios del campo hacia las ciudades medidas seleccionadas 

que apoyen el desarrollo rural; la disminución gradual de los subsidios en el Dis- 

trito Federal sin descuidar la protección de los grupos sociales menores favorecidos 
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y la descentralización de la adminsitración pública para encabezar y estimular 

las decisiones correspondientes por parte del sector privado. 

La desconcentración de las actividades industriales y de servicios debe orien - 

trarse en forma sostenida y selectiva para contrarestar efectivamente la inercia 

concentradora del mercado de la ciudad de México. 

Se ha comporbado que para que la planta industrial nacional sea competiti- 

va, debe acercarse a las fuentes de materias primas y a los literales para abatir 

sus costos. El Gobierno viene incentivando la desconcentración y la descentrali- 

zación de este sector de la economia y también la expansión de tal planta en las 

zonas de influencia de las principales metropolis del pais. 

La ciudad de México brindaba en el pasado una serie de ventajas comparati- 

vas que atrajeron y concentraron grandes industrias del pais. Esto condujo a la 

conformación de una planta productiva que se abocó a satisfacer tanto el mercado 

local como nacional y que en la actualidad representa más de una tercera parte de 

la producción industrial del pais. Los problemas ocasionados por esta macrocefalia 

son muchos, entre ellos, la necesidad de movilizar un gran volumen de productos 

hacia, adentro y fuera de la ciudad, la presión excesiva que el gran tamaño de la 

industria ejerce sobre la infraestructura y los servicios de la capital y las de- 

mandas de transporte requeridas para movilizar al personal que en ellas laboran. 

Los apoyos otrogados a la industria en el pasado, favoreció industrialmente 

a todos los giros industriales. Como resultado, en el Distrito Federal actualmen- 

te se encuentran representados prácticamente en su totalidad. Por un lado, se han 

instalado en ].a capital industrial altamente contaminantes, lo que disminuye sus- 

tancialmente la calidad de la vida de los capitalinos y afecta gravemente su sa- 

lud. La contaminación emitida por las plantas industriales, se agrava aún más por 

la topografía del Valle de México, ya que las montañas que rodean a la ciudad, 

actúan como una barrera al flujo del aire. 0 8 7 3 3 2  



Otro tipo de industrias que han ocasionado problemas en la capital, son aque - 

llas que consumen grandes cantidades de agua y energ6ticos. Resulta ni¿iy costoso 

traer esos 

llones de habitantes. 

insumos y además satisfacer pardlelamente la demanda de rriás de 18 mi- 

En base a estos antecedentes, el Programa de Reordenamiento Industrial se 

fundamente en los siguientes postulados (18) : 

- Relocalizar la industria conveniente en el Distrito Federal, acorde con 
la reordenación fiscal de la ciudad. 

- Brindar las formas más avanzadas de organización a los sectores más des- 

protegidos de la sociedad. 

- Propiciar la integración vertical y horizontal de la industria, así como 
la modernización y reconversión tecnológica, para así mejorar la calidad 

de los  productos de la ciudad y lograr su competitivad en mercados nacio- 

nales y extranjeros. 

- Privilegiar la microindustria como la alternativa más eficiente y econó- 

mica, para la generación de empleos y la integración socia: de los barrios 

populares. 

La reordenación fiscal de la ciudad, postulada por el Departdmento del Dis- 

trito Federal, busca lograr uria estructura más eficiente en la distribución terri 

torial de sus actividades productivas, comerciales, habitacionales y de servicios, 

a la vez que controlar su proceso de crecimiento, en un marco de congruencia con 

las políticas que se aplican para su zona metropolitana. 

- 

En el contexto de la reordenación urbana, destaca por su importancia la ne- 

cesidad de establecer un nuevo esquema de distribución territorial de las indus- 

trias en la ciudad, seleccionando los sitios idóneos para pemitir la adecuada in- 

tegración de la industria al ámbito urbano, bajo l o s  siguientes 1 ineamientos: 

- La reordenación de la planta productiva en actividades no contaminantes, 
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ni grandes consumidores de energía y agua, y fuera del área central de la ciudad. 

- La reciiicción del número de traslados de personas. 
- La localización del empleo en los barrios de los trabajadores 
- La reducción de los impactos negativos por la operación de las industrias; y 
- El aprovechamiento óptimo de la infraestructura vial y de servicios de la 

ciudad. 

Habiéndose desarrollado una serie de estudios de factibilidad técnica, eco- 

nómica y financiera, y de caracterización del mercado, que demuestran que la reor- 

denación de la industria en el Distrito Federal es viable y conveniente, se formu - 

16 el Programa de Reordenamiento Industrial en el Distrito Federal, el cual plan- 

tea un nuevo concepto de industria a partir de la selección de los sitios idóneos 

para su reubicación; establece un esquema de distribución territorial de las acti- 

vidades productivas, basado en el desarrollo de parques para relocal izar industria 

pequeña y mediana y en 20 módulos para microindustria (19). 

A l  buscar la mejor ubicación de los predios donde se pondrá en marcha el 

programa, se elaboró una propuesta con 20 lotes. Esta elección de áreas para al- 

bergar módulos para la micro-industria, parti6 de la caracterización de las Dele- 

gaciones, que conforme a la aplicación de diversos indicadores socioeconómicos, 

permitierm estimar la magnitud del desempleo formal y la jntencidad del mismo 

en las diversds Delegaciones (Anexo 2). 

Marco Perspectivo 1986-1988. 

Q El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 fijó el propósito y los objetivos 

del desarrollo del país y definió la estrategia general de política económica que 

se seguiría durante el conjunto de la presente administración. Las dos líneas 

fundamentales de acción que se plantearon desde su inicio -la reordenación econó- 

mica y el cambio estructural- integrar una concepción estratégica que permanece 

inalterada. Sin embargo, cambios en las circunstancias internas y ext-ernas acon- 
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sejan hoy, manteniendo el propósito y los objetivos iniciales y utilizando la fle - 

xibilidad del sistema de planeación, actualizar diagnósticos, evaluar avances y 

desviaciones para adecuar metas, prioridades e instrumentos. 7. 

-L El contexto internacional resultó más adverso, las rigideces estructurales 

del aparato productivo más enraizadas, esto hace sentir sus efectos con mayor ra- 

pidez que anteriormente y l a  inestabilidad de los equilibrios económicos internos 

obligan a fortalecer oportunidad, coordianción e intensidad en el manejo de los 

distintos instrumentos de política para evitar que desviaciones coyunturales ine- 

vitables se tornen acumulativas. 

El gobierno reconocía que se había superado la emergencia económica (con 

el PIRE), sin embargo admitía que no se habían cumplido los objetivos del P.N.D., 

para ello concertó el Programa de Aliento y Crecimiento P.A.C. (20). 
#. 

Dicho programa planteaba: 

- Defender producción y empleo con recuperación sostenida. 

- Controlar la inflación generada por la nueva crisis petrolera. 

- Alentar la inversión privada. 
- Procurar mayor ingreso por las exportaciones. 
- Procurar renegociación favorable de la deuda externa. 
- Fortalecer las finanzas públicas. 

-A El Programa de Aliento y Crecimiento buscaba el desarrollo con estabiliza- 

ción. 

Para lograr. el propósito de recobrar el crecimiento moderado, con control 

de la inflación, se tienen que introducir cambios y profundizar en las acciones 
que ya están en ejecución: 

Primero: SE? tendrá que cambiar los términos de la negociación externa. Esto 
implica una tasa de crecimiento moderada y el planteamiento de una disminución en j 

los pagos del servicio de l a  deuda. 
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Segundo: los recursos externos derivados de negociación tienen un doble pro - 

pósito. 

- Retener la inflación y aumentar el ahorro interno. 
- Propiciar el retorno de capitales del exterior. 
Tercero: lo anterior permitirá un franco y decidido aliento a la inversión 

privada. Es prioridad; proteger la planta productiva y los empleos existentes y ,  

a partir de ello, estimular ampliamente la inversión de los particulares. 

El Lic. Salinas de Gortari (Secretario de SPP, en ese entonces) admitía que 

en ese año (1986) la economía no podría crecer e incluso sufriría una caída de la 

producción; debida a una pérdida brutal de los ingresos petroleros, los cuales ya 

no existen para alentar el motor del desarrollo que es la inversión (21). 

De esta forma el Lic. Salinas dejaba entrever que la economía de la adminis- 

tración de la madridista entraba en recesión, aunque no lo decía: 

"El propósito y la acción firme del Gobierno se orientará a impedir que la 

economía decrezca drásticamente" (22). 

Por otro lado el Lic.Salinas declaraba que los programas de reconversión 

en el sector privado y primordialmente en el sector público, seguirían implemen- 

tándose: "En el sector paraestatal , al reconversión significa tres pasos fundamen - 

tales: introducción de nuevas tecnologías rrridiarrte inversiones adicionales; cierre 

de procesos productivos obsoletos, y elevación de la producción, el empleo y la 

productividad. Cubrir estos tres paso2 es indispensable para poder introducir los 

nuevos procesos productivos en época de escacez de recursos (23). F- 

El esquema de política económica propuesta para 1986, contiene adecuaciones 

en relación con lo proyectado inicialmente. Se persigue revertir el año próximo 

(1987) las desviaciones observadas durante los últimos 18 meses en materia de 

inflation y déficit con respecto a las metas del plan. 

-A En el mes de diciembre de 1987 surge el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), 
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el propósito central de dicha acción es detener la carrera desatada de los pre- 

cios. La estrategia econdmica del Pacto ataca a la inflación en dos frentes: pri- 

mero, con una corrección adicional de las cuentas de gobierno y ,  segundo armoni- 

zando los aumentos de precios y salarios para abatir la inercia inflacionaria ( 2 4 ) .  

-'Lo cierto es que la inflación había empezado a decrecer, para enero de 1989 

G 

(según fuentes Oficiales), sin embargo los precios seguían al alza. Cabría pre- 

guntarse ¿En reakidad los objetivos del PND en materia económica se habian cum- 

plido? Si bien es cierto que la Reconversión había arrancado, en cierta forma 

desconcertante para unos sectores. ¿Esta estaba cumpliendo con su cometido?, es 

por ello que la administración de la madridista decide instrumentar programas 

que más tarde presentaría importantes consecuencias en los sectores débiles de 

la economía, pues hasta la fecha México carece de una industria sólida que permi- 

ta el crecimiento económico. F 

2.3. México y la apertura comercial. 

La enorme afinidad que se da en el continente Latinoamericano, sustentan fir 

memente la confluencia y hermandad de los países de América Latina, le imprimen 

personalidad propia y capacidad de proyección frente al mundo. Esta realidad, 

con una base industrial, enormes recursos y gran capacidad de competencia, permi 

te encauzar el esfuerzo de reconversión y adaptar las economías de la región a 

los cambios internacionales. 

- 

- 

Los principales elementos de la dekisión política para promover el cambio 

estructural en el caso de México, son la decisión de adherirse al GATT y simul- 

táneamente promover una racional ización del proteccionismo (25). 

La estrategia de promoción selectiva de la inversión extranjera y el estfmu- 

lo a la transferencia tecnológica, así como el régimen de propiedad industrial 

moderno y articulado a las prácticas internacionales, constituyen junto con el 

Proceso de apertura comercial, parte de un todo coherente que responde a la deci- 
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sión política de insertar a México en forma sana y eficiente a la economía mun- 

dial (26). 

La tecnología juega en ello un papel catalizador fundamental. La capacidad 

de impulso a los segmentos en los que México o América Latina están mejor dotados, 

constituye un camino que debe de ser explorado con una cohesión similar a la de 

las economías desarrolladas de Occidente. 

La política de México en materia de inversión extranjera reconoce que el 

elemento más importante de su aportación no es el flujo de capital que genera; 

la política es selectiva y busca orientar esos flujos que en términos de su impor - 

tancia en la economía del país son aún modestos. Esa inversión no ha llegado a 

representar anualmente más del 15% de la inversión total del pais. Es el impacto 

en los sectores y ramas específicas y más concretamente el efecto catalítico de 

inversión extranjera, incluyendo la inversión tecnológica, lo que permite que la 

vinculación con el exterior resulte en provecho del desarrollo actual y futuro 

del país. Interesa también buscar una complementación industrial sana a nivel 

internacional en que la industria mexicana pueda proyectarse de una manera más 

plena y eficiente (27). 

La similitud de las economías latinoamericanas aconseja orientar el esfuer 

zo en términos de un apoyo reciproco, irrpulsando proyectos de complementación in- 

dustrial para expandir el comercio mutuo y promover las inversiones conjuntas pa 

ra el aprovechamiento más amplio del mercado de la región. 

- 

- 

En el área del comercio internacional hay dos conjuntos básicos de derechos 

y obligaciones. El primero es el GATT; el segundo existe fuera de ese acuerdo y 

depende de los diferentes trabajos bilaterales y multilaterales que cada país 

tenga. 

El GATT concede más derechos a sus miembros, a cambio del compromiso de es- 

teiblecer una cierta disciplina en algunas áreas de la política económica y comercial. 



El GATT es el texto que contiene las dispocisiones generales en materia de 

comercio internacional aceptadas por los paises signatarios (28). 

México no tiene un cuerpcl legal unificado (hasta Julio de 1985) en el que 

figuren sus derechos y obligaciones en el ámbito de coriiercio internacional. Exis- 

tía, un cambio, un conjunto heterogéneo de frotados multilaterales y bilaterales 

que definísn su sistema legal eri el comercio mundial. 

G b  t 

El tratado multilateral más amplio es la Carta de las Naciones Unidas, de 

ella se pueden desprender tres principios generales (29): 

- La libertad soberana para escoger su régimen económico y comercial. 
- La solución pacífica de las controversias, aplicable, también, al comer- 
cio internacional. 

- Los miembros de la 0.N.U. se comprometen a tomar medidas, conjunta o se- 

paradamente, para crear las condiciones de estabi 1 idad y bienestar que 

las relaciones entre las naciones sean pacíficas y amistosas. 

México se ha adherido a otros tratos multilaterales que establecen derechos 

y obligaciones para sus miembros. Además, se cuentan los tratados bilaterales en 

materia económica .y comercial que México ha firmado y ratificado (Anexo 2) (w 
2-3 

ueRt.a$Ja%-%. ) 

La cobertura legal de México con el comercio internacional basada en acuer- 

dos multilaterales parciales y, básicamente en acuerdos bilaterales, había permi- 

tido eludir compromisos multilaterales, pero había impuesto varios costos. En 

primer lugar era un sistema sumamente complejo, inestable y difícil de manejar 

y administrar. Para ser eficiente sería necesario efectuar un trabajo muy deta- 

llado de negociación -país por país-, con mecanismos específicos que fijaran y 

pusieran en práctica los compromisos. Si tal cosa se lograra, México tendría que 

haber otorgado derechos y garantías a los otros paises con lo cual obviamente 

aceptaría ciertos límites en st1 política económica y comercial. 
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Un segundo inconveniente del mercado actual es la ausencia de un marco mul- 

tilateral de negociación y garantía de compromisos. Para un país como México con 

bajo peso en la economía mundial y con socios comerciales muy poderosos, quizá 

pueda ser mejor contar con un mecanismo multilateral que permitiera equilibrar 

el poder relativo de las partes en las negociaciones comerciales. 

En tercer lugar, al buscar acuerdos bilaterales con miembros del GATT -que 

son los países comercialmente más importantes- difícilmente se podrían obtener 

condiciones de negociación mejores que las que éstos otorgan a los demás miem- 

bros del GATT (por la cláusula de la nación más favorecida). Esto daba a México, 

automáticamente, un nivel de derecho inferior: o cuando mucho igual al de los 

miembros del Acuerdo. 

El GATT es un foro comercial multilateral por excelencia. México estaba en 

desventaja en varios aspectos: 

a) No participaba en los grupos que deciden las regulaciones multilatera- 

les especfficas; 

b) Tampoco podía utilizar los diferentes mecanismos multilaterales de solu- 

ciones de diferencias y; 

c) No podía negociar concesiones comerciales sobre productos en el GATT, 

lo cual lo marginaba de futuras negociaciones. 

-+ El GATT cumple dos propósitos fundamentales. Por una parte, constituye un 

marco normativo de las relaciones comerciales internacionales; por otra, sirve 

de foro para las negociaciones comerciales de los países.miembros. 

Como marco normativo el Acuerdo General sienta las bases para comercio abier - 

to y liberal, otorga el mismo derecho a las partes contratantes y rvita discrimi- 

naciones que pudieran llevar a un proceso de restricciones comerciales competiti- 

vas. 

Para dar lugar a tal comercio se requiere, por lo tanto, un conjunto de prin - 

r -  

e- 



cipios que establezcan: a) la no discriminación entre los miembros, y b) que el 

elemento determinante de l o s  flujos comerciales entre países sea, en la medida 

de lo posible, l a  diferencia entre los  precios internacionales y los nacionales. 

Los países en desarrollo miembros del GATT han sostenido que SIJ situación 

particular los hace merecedores de un trato especial y más favorable que el res- 

to de las Partes Contratantes. En el curso de distintas negociaciones se ha lo- 

grado el reconocimiento legal de esta situación. Actualmente, el Acuerdo les 

confiere un trato especial en varios campos: 

1) Los países en desarrollo pueden recibir un trato especial y más favora- 

ble, sin que ésto se deba hacer extensivo al resto de las Partes; 

2) Los países desarrollados "no esperan reciprocidad" en negociaciones co- 

merciales con los países en desarrollo; 

3) Los paises en desarrollo pueden aplicar "salvaguardias" de l o s  programas 

de desarrollo de los paises en desarrollo. 

Los pafses en desarrollo han aceptado su integración paulatina a las obli- 

gaciones del GATT y,  por tanto, a la pérdida eventual de dicho trato especial. 

Los países en desarrollo han sostenido que el trato especial que legalmen- 

te se les tia conférido no se ha traducido en beneficios en términos de concesio- 

nes arancelarias. Esto puede deberse a los  mecanismos de negociación utilizados 

en las rondas comerciales. Sin un país está interesado en que otro reduzca sus 

aranceles a un producto determinado, pero no tiene o no puede ofrecerle una con- 

cesión equivalente, diffcilmente logrará su objetivo en la negociación. 

Debe mencionarse, además, que varias medidas proteccionistas recientes apl i- 

cadas por paises desarrollados han afectado de manera importante las exportaciones 

de los países en desarrollo. Los países en desarrollo miembros del GATT han expre- 

sado la necesidad de que este aborde varios problemas de interés para ellos, ta- 

les como;el cumplimiento de los  compromisos de liberación comercial de los paises 
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desarrollados, en áreas como el comercio de textiles y del vestido, los productos 

tropicales y otros. Adicionalmente, han mencionado la necesidad de que los meca- 

nismos de negociación del GATT tomen en cuenta de manera efectiva las disposicio - 

nes por las cuales los países en desarrollo no serán requeridos a hacer concesio - 

nes recsprocas en las futuras reorganizaciones. 

Los beneficios que México obtiene al ingresar al GATT son: 

1) Un marco internacional de garantía y protección a sus exportaciones. Es - 

to se debe a que los miembros del GATT harán extensivas a México sus o- 

bligaciones en t6rminos de no discriminación, estabilidad de concesio- 

nes y todas las otras cláusulas del Acuerdo General. 

2) Foro para consultas y reclamaciones. Contrará con un mecanismo multila- 

teral que equilibra el poder de las partes en caso de diferencias. 

3) Disposiciones que permiten proteger a la industria nacional cuando un 

producto importado cause o amenace causar perjuicio grave y que también 

permiten regular las importaciones para salvaguardar la situación finan - 

ciera exterior. 

4 )  Participación en la definiciónd e las normas futuras. El marco legal del 

GATT es dinámico y sólo sus miembros pueden determinarlo. 

5) Foro de negociación comercial. Contará con la posibilidad de abrirse 

mercados en el exterior, mediante negociaciones. 

6) Asociación con países afines. Podrá acordar estrategias con otros passes 

y así fortalecer su capacidad negociadora. 

7 )  Asistencia técnica. Recibirá asesoramiento en diversos aspectos comercia- 

les. 

Naturaimente, hay un costo. Para México ese renglón comprende: 

1) Polftica comercial estable no la podrfa cambiar repentinamente, y en 

cualquier dirección. Se tendrfan que aceptar las disposiciones del GATT 

O87332 



en materia como de estabilidad de las concesiones, subsidios, salvaguar- 

dias y otras. 

2) Tránsito al mecanismo arancelario de protección. 

3) Liberación inicial. Como contrapartida a los derechos que recibe de las 

Partes Contratantes, debería hacer alguna liberacidn inicial. 

Política de Comercio Exterior. 

Con apego al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, la política de Inver- 

si6n Extranjera tiene por objeto (30): 

- Asegurar que el capital extranjero no adquiera empresas eficientes ya es- .. 
tablecidas o domine ramas prioritarias de la indústrica, como son: -Petró- 

leo, Petroquímica, comunicaciones, etc. 

- Establecer f6rmulas que orienten la contribución de la inversión extran- 
jera a 10 balanza de pagos y eleven el desarrollo tecnológico nacionalL 

- Modificar su actitud pasiva y de regulación a la entrada, adoptando una 

estrategia activa y de fomento selectivo en las ramas que sustituyen efi- 

cientemente importaciones y generan exportaciones con tecnología avanzada, 

en apego a las indicaciones anteriores. 

La Política de comercio exterior se apoyó en cuatro estrategias básicas: 

la racionalizacidn de la protección comercial; el fomento a las exportaciones no 

petroleras; el fortalecimiento de las negociaciones comerciales internacionales, 

y el desarrollo de las franjas fronterizas y zonas libres del país. Así lo dio 

a conocer el Lic. Héctor Hernandez C. (Secretario de SECOFI) (31). 

Con el proceso de racionalización de la protección se induce a que la plan- 

ta industrial eleve sus niveles de eficiencia y productividad al tener que enfren 

tar una mayor competencia proveniente del exterior. Se trata, pues, de que el mer 

cado sea uno de los principales factores que determinen la toma de decisiones de 

inversión y no l a  estructura de protección como se dio en el pasado. 

- 

- 



La implantación de esta politica se ha venido desarrolando de manera fir- 

me (y no gradual) para enfrentar la nueva competencia externa. 

A la apertura y a la liberalización comercial, se les puede ver desde dos 

perspectivas como instrumento de politica económica. 

Por una parte, la apertura y la liberalización comercial mediante una racio - 

nalización de la protección permite, estableciendo los apoyos de fomento a la in- 

dustria, promover la reestructuración de la planta productiva en un esquema de 

mayor eficiencia en la resignación de recursos, de acuerdo con lo que podemos 

llamar que es la ventaja comparativa dinámica. 

Por la otra, como la selección al problema de la inflación en América Latina 

sigue siendo uno de los aspectos prioritarios, se han venido realizando por medio 

de la regulación de la demanda, ajustes en las principales variables que afectan 

costos, como es la regulación y control de precios. También se ha utilizado la 

propia apertura comercial como instrumento para lograr la establización de los 

precios internos. 

El respaldo otorgado a la actividad exportadora en el sexenio (1983-1988) 

ha sido un factor importante de la estrategia del cambio estructural. 

El Programa de Fomento Integral a las Exportaciones. Este programa de fomen - 

to,contiene un conjunto de medidas que tienden a descentralizar funciones, elimi- 

nar trámites, diminuir costos, apoyar a los exportadores indirectos y financiar 

en condiciones competitivas la exportación de productos no petroleros (32). 

Un elemento fundamental de la estrategia de comercio exterior ha sido la 

polltica activa de negociaciones comerciales internacionales que se han llevado a 

cabo en estQs años, para facilitar el acceso de los productos nacionales a los 

mercados dei exterior e insertarnos eficientemwrte en las estructuras de produc- 

ción y comercio mundiales. 

Es sobresaliente la adhesión al GATT, hecho que tiene como proposito im- 

pulsar nuestra participación en el comercio mundial y contar con una mejor posi- 
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ción para combatir las tendencias proteccionistas de los paises industrializados, 

mismas que afectan el acceso a los mercados del exterior. 

El ajuste estructural que se está realizando en los últimos años, es un 

proceso de largo alcance que mostrará sus beneficios paulatinamente. 

Para ello, es necesario que en el contexto de las negociaciones internacio- 

nales busquemos: 

- übtener e1 mejoramiento y la consolidación de las condiciones de acceso 
a los diferentes mercados y luchar por la eliminación de obstáculos no 

arancelarios e injustificados. 

- Alcanzar mejores disciplinas y reforzar las existentes con principios de 

no discriminación, transparencia y nación más favorecida, tanto en las 

disposiciones del GATT como en los códigos y entendimientos. 

- Lograr que el principio de trato preferencial y diferenciado por los países 

en crecimiento, se concrete a medidas que apoyen nuestro desarrollo econó- 

mico, mediante el reconocimiento de que Únicamente con ei impulso del co- 

mercIo de los paises deudores, podrán crecer y cumplir los compromisos de 

rivados de sus deudas. 
- 
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NOTAS 

1.- La CEf'AL ha ven ido  a e::tudi¿tr e l  problema económico de Lat inoam¿r i  

e a  en  c o l a b o r a c i ó n  con a lgunas  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  como: I n s t i t u t o  La- 

t inoamer icano  de P l a n i f i c a c i ó n  Económica y S o c i a l  (ILPES). 

2.- R i c a rdo  PeZa A l fa i ' o  "Ventajas y Desventa jas  d e l  i n g r e s o  de México  

a l  GATT" en  Comercio E x t e r i o r ,  ene r o  1986, p 33. 

3.- "E1 p r o c e so  de Reconvers ión  I n d u s t r i a l  en a lgunos p a i s e s  desarro-  

llado::" en  IiiIercbdo de Va l o r e ? ,  23 de marzo de 1987, ~ 2 9 4 .  

4.- Montaño HiroFe  Orden 3 i  st6mico i i ,  en E l  Orden Organ i zac i oná l :  

Poder,  e P t r a t e f r i a  y c on t r a t a c i ón ,  e l  au to r  muestra e l  gran d e s a r r o l l o  

que ha t e n i d o  e l  s e c t o r  servicios en  Estados  TJnido?, en  l o s  Ú l t imos  

años, además e l  d e s a r r o l l o  dc la Robó t i ca  I n d u s t r i a l  en  Ja.pÓn, p 57. 

5.- Idem.., p 29. 

6.- "El proceso  de Reconve rs i ón  1 ; ) dus t r i a l  :?n a lgunos  pGises  desarro- 

l l a d o s t t ,  a r t . ,  c i t . ,  p 294. 

7.- Un c1evau.o número de empresas es t :  tales í'ueron creadas,  a lgunas 

agrupadzs  en grandes  consorc io i :  i n d u s t r i a l e s  como e l  I n s t i t u t o  Nac i ona l  

ae I n d u s t r i a ,  c reado  en 1941. 

8.- En t r e  l a s  que d e p t i c m  

Est ruc tura lmente  Deprimidas ( 1 9 i 8 ) .  

9.- Japón ha r e a l i z a d o  f u e r t e s  i n v e r s i o n e s  en  l a  i ndus t r i a .  au tomot r i z  

en  los I3::tadoF TJriidos, y ha r e i n s t a l z d o  l i n e a s  de prGducción en a l g u -  

nos p a i s e s  a s i 6 t i c o s  como: Ta.iv$an, Corea d e l  Sur, Hong Kong, Malcisia, 

Indones ia ,  y et1 a lgunos  paí::e:? de La t inoamér ica  como: Rrzs i l ,  México, 

Argent ina .  I 'E l  Proceso . .  . art, c i t . ,  p 297. 

l a  Ley tic E: : tab i l i zac iÓn para I n d u s t r i a s  

I 

10.- D i scurso  de toma de poses i ón ,  M igue l  (le l a  Madrid. 1 uic.1982 en  

La:: Razones  y la:: Obra:: (CY'ónica d e l  s exen io  1983-1988) , Pr imer  año 

de Gobirno, p 25. 
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11.- P o ~ l t r  E j t l cu t i v o  F ede ra l :  M i ~ u e l  ae l a  Madrid P. P o l í t i c a  Indo::- 

t r i a l t i  tr, e l  l l a n  N z c i o n a l  de D e s p r i o l l o  1983-1988, p 314. 

12.- iden?., p 319. 

13.- Entendamo:3 por  cambio e r t r u c t u r a l  e l  d e w 0  de r e c o n v e r t i r  l o p  

s e c t o r e s  que se han cons ide  t.ado p r i o r i t a r i o s ,  en l a  economía mexicana 

Poder  E j e c u t i v o  PND 1933-1988, p 317. 

14.- Tengamos en cuenta  que la recor iverF ión no e ?  e x c l u s i v a  de l a  in- 

d u s t r i o  privada,, por e l  c o n t r ? r i o ,  e ?  inn, ;3rocepo promovido por e l  Fs- 

tad0 y a p l i c a d o  a l a  em7rr.a púb l i c a ,  como ?e v e r á  más ade lan te .  

I 

15.- "If l forme de e j e c u c i h  1985 d e l  PND" en E l  Mercado de Valore::, num. 

19, 12 de mayo de 1986, p 449. 

1'7.- En l a  p o l í t i c c  i n s  triimeiitada. en siñ p:arLe económica par.+ 1986 se 

preve6  e ?  té. *f?nÓnieno, a l  Fepgii '  de nianerz congr i jente ,  l o s  l ineamient9F  

d e l  PND i933-;988. 

18.- Honorato Na r í n  "Reordenación urbana y p r o t e c c i ó n  e c o l ó g i c a :  Pro- 

grama de reor i i enzmiento  i n d u s t r i a l  en e l  D i s t r i t o  F ede ra l i t  en  Z s t r r t e -  

g i a  Indus t r i a '  p ~ i c ;  l a  Reconverr iÓn y l a  Exportpc iÓn,  núm. '46, mayo 

1987, p 18. E I  m t o y  hace un? d e s c r i p c i ó n  d e t a l l a d a  de d i cho  progrrUrna, 

como elt.;riento n e c e m r i o  para  17 deFcen t ra l i 2ac iÓn  indus- f ; r * i z l .  

19.- E s t e  eiqi.iema. se apoya en l a  e s t r a t e g i a  con ten ida  en  e l  Propamti. 

D i r e c t o r  Far3 el Desarrollo T'rbi>no y de :WF Progl*:iifi:l>> F a r c i a l e s  Delega 

c i o n a l e ? ,  y ye fundarriect& en e i  Decre to  P r eF ide r I c i a l  pub l i c zdo  e l  4 

f e b r e r o  de 1986. Honorato ililai-ín, a r t . ,  c i t . ,  p 46. 

- 
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Mercado de Valores ,  núm. 30, junio  de 1986, p 640. 

22.- Idem., p 643. 

23.- En e l  apartado de e s t e  t r a b a j o ;  "Alguna? Pa ra e s t a t a l e ? "  abordare- 

mos lo:: pr,oblemal: de FlgunFP de e l l a s  y e l  por qué de ?u reconverFiÓn. 

24.- Pacto de S o l i c a r i d o u  Económica, 23 de diciembre de 1987, Nacional  

FinEncicra,  p 6. 

25.- Cuando Fe habla de GATT (Genera l  Agreement on T a r i f f s  a n d  Trede) ,  

en g ene ra l  Fe hace r e f e r e n c i a  a 12 i n s t i t u c i ó n  que adminiFtra a l  Acuer - 
do General y n o  a l  t e x t o  mismo. R icardo Peña A. ,  art., c i t . ,  p 34. 

26.- En noviembre de 1985 México i n i c i ó  l a s  negoc iac iones  para su i n g r e  - 
P O  a l  GATT. E l  grupo de t r a b a j o  de dicho Organismo concluyó l o s  traba? 

j o s  para e l  acceso de México e l  1 de junio  de 1986, y e l  conPejo d e l  

GATT ha recomendado a la:: par tes  cont ra tantes  l a  aprobación d e l  p r o t o  o 

I 

I 

I 
l o  par2 e l  i n g r e so  de México e l  2 1  de j u l i o ,  dos t e r c e r a s  pa r t e s  de 1 b;. r miembros d e l  GATT votaron en f a v o r  d e l  i n g r e so  de Néxico. 

27.-I1E1 papel  de l a  i n v e r s i ó n  e x t r an j e r a  en l a  apertura comercia l :  I n  
I t i t u t o  Mexicano de Es t r z t z g i aF l t  en e l  nlercado de Valores ,  núm. 21, no- 

viembre de 1968, p 20. I 

28.- Recomendsmos consul tar  e l  a r t í c u l o  "E1 GATT: Antecedentes Oh j e t i -  

v o s  y Marco Jur íd ico"  en e l  Mercado de Ve lores ,  núm. 1, enero  6 1986. 

Donde ?e e x p l i c a  e l  o r i g e n  d e l  GATT, a d  como l o p  paiFe,c' miembros que 

l o  in tegran .  

I 

29.- R icardo  Peña A. a r t . ,  c i t . ,  9 35. 

30.- Poder E j e c a t i v o .  op., c i t . ,  p 320. 

I 31.- Hector  Fernáridez C. ! 'Apertura Comercia l  y Proteccionismo:  Fomento 
i n d u s t r i a l  e InverF ión Ext ran je ra "  en €1 Mercado de Valores ,  núm. 10, 

Méx. 1988, p 8. Donde e l  s e c r e t o r i o  de l a  S e c o f i  hace una expos ic ión  de - 
t a l l a d a  de la:: imp l i cac ione?  que t r a e  cons igo  l a  apertura comercia l .  
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LA RECONVERSION INDUSTRIAL  

3.1 CONCEPCION EN EL MEDIO INDUSTRIAL. 

y En l o s  primeros años de l o s  70's aparecieron en e1 mercado internacional de 

manufacturas un grupo de paises que hasta entonces se hablan especializado en l a  

exportación de bienes primarios. Estos fueron llamados Nuevos Paises industria- 

1 ~ s  ( N P I ) .  S i n  embargo, cuando apenas comenzaban s u  incursión en e l  comercio i n  

t ernacional fueron afectados por tendencias a l  estancami-ent-o product.ivo y de --- 
inestabil idad económica. Su d6f i c i t  comercial empez; a ampli'irse y e l  endeuda-- 

miento exte'rno fue creciendo a l a  vez que con frecuencia se vieron obligados a - 
perder posiciones que habían ganado en e l  mercado. 

- 

México, qu,: se encueritra en ese griipo de paises, tuvo l a  cdpaciddd para PO- 

tergar e l  f i n  dt.1 crecimiento, aunque finalmente no pudo ev i tar  1u crisi:,  . 
Durante l a  década de los  70 ' s  e l  ritmo de crecimiento industrial comenzo a 

desacelerarse y a tener un desempeño muy desigual, resaltando a 3.0 largo de l a  - 
década l a  pérdida de dinamismo en l a s  manufacturas. En esos años, el e j e  del  -- 

crecimiento pas6 de l a s  manufacturas a l  sector petrolero,  que durante l a  segunda 

mitad de l a  dbcada pasadrt se instituyó como e l  p i l a r  de l  financiamiento del  desa 

r r o l l o .  Es de hacer notar que desde los  primeros años de los 80's y sobretodo - 

en 1985 y 1986, se rompe e l  equi l ibr io  del  mercado petrolero,  vulnerando seria-- 

mente l a  estructura financiera del  país .+--  

- 

En paralelo, a l a  expansión industrial se generaron diversos problemas y -- 
Entre l os  más importantes destaca e l  desequil ibrio entre l a  opera-- obstáculos. 

ción industrial y e l  comercio exter ior .  

una f raqi l  integración de l  aparato industrial ,  insuficiente articulacióii  con los 

demás sectores de l a  economía y f a l t a  de conipetitividad en e l  exter ior .  E l  o r i -  

gen de eso sit.uíicióri se expl ica, cn parte, por una po1í.t i ca  industrial. excesiva- 

mente proteccionista y nu siempre arl. iculaild. 

Ese desequil ibrio ha tenido en su base 

En  e l  c.ontexto anterlor , suige como una exigencia ineludible l a  definición 

de una po l í t i ca  1-ndustridl que coiisidere lo.; nuevos desafio.; presentes y futuros 

y que rs-unc'zca que l a  pl<irrita 1 ndusti-ial e-, u11 p . t r in to r i i o  nac - i ond l  confarmado -- 
con e l  esfuerzo y empeño de tooos los mex:canos. 
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Respondiendo a esta necesidad, la administración de la madridista (1983 - -- J 

1988) convocó a la sociedad en su conjunto a sumarse a una estrategia de cambio 

estructurdl. . - 

‘El cambio estructural en la industria se conduce conforme a cuatro cursos - 

de acción estrat&gica, a saber: 
- Reconversión en las ramas tradicionales: que presentan grados de obsolez 

cencia importantes y cuyo tamaño de la planta resulta inadecuado. 

Articulación de las cadenas productivas: considera el desarrollo de cade 

nas productivas a fin de lograr una mayor articulación interindustrial e 

intrasectorial. 

Fomento el encadenamiento estable en las ramas modernas: industrias mo-- 

dernas que requieren políticas de fomento y regulación para impulsar su 

desarrollo sano y sostenido. 

Impulso a la creación de industrias de tecnología de punta: promoción de 

nuevas industrias en campos en los que el país requiere 

como son: la electrónica, la biotecnología y el desarrollo de nuevos ma- 

teriales. 

- 

acortar brechas, 

-J E s  frecuente escuchar como sinónimos el uso de los conceptos cambio estruc- 

tural, reconversión, modernización (este Último término empleado por el nuevo -- 
Presidente Carlos Salinas de Gortari -1989 - 1995-) I aunque el primero tiene un 

sentido más amplio. independientemente del término que se use, lo que es necesa 

rio tener presente es que el cambio estructural o la reconversión implican un am 

plio proceso de concertación; modificar actitudes; estimular creatividad; moder- 

nizar plantas, proceso y productos y, especialmente formar una nueva conciencia 

social que considere a la eficiencia y a la productividad como valores indisocia 

bles de la tarea diaria, que permee a cada mexicano y que le induzca a actuar -- 
con más responsabilidad, constancia y solidaridad. i-- 

- 

- 

El pais requiere de transformaciones a fondo en la industria, pero desde -- 
luego no en todas las ramas ni en todos los campos del quehacer de las empresas. 

El Estado conduce el proceso en su carácter de rector del desarrollo, actúa 

como agente dinámico de cambio. 

--$ E s  en este contexto que México impulsa la reconversión integral de las ba-- 

La reconversión industrial desempeña uno de ses estructurales de su desarrollo. 

los factores principales de cambio.v. 
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'y El concepto de reconversión industrial surge y se desarrolla en el mundo a 

partir de los "shocks" petroleros y financieros de la década pasada y principios 

de la presente, cuyos efectos presionaron a cambios industriales importantes. - 
Por ejemplo, l a  rápida elevación de los precios del petróleo indujo a programas 

ambiciosos de ahorro y diversificación de fuentes de energía y la astringencia - 

financiera obligó a instrumental programas de sustitución de importaciones y a - 
intensificar l a  investigación y el desarrollo tecnológico en nuevos procesos y - 

productos, con el propósito de buscar una mejor posición en el cada vez más com- 

petido mercado mundial. 

c.- 

-3 A continuación citaremas algunas definiciones de reconversión industrial, - 
que hacen los promotores de d i c h o  procesa de camblii. No estar, enunciados en or- 

den de importancia, unicamente se señalan para tener una visión más amplia. 

El Ing. Eugenio Laric Alanis nos da tres definiciones: 

"La reconversión industrial, en sintesis, es un fenómeno universal que está 

llevando a cambios radicales en las estructuras de l a  producción y del em- 

pleo, al configurar un nuevo perfil de desarrollo y un nuevo patrón de es- 

pecialización internacional a l  que ningún país puede sustraerse su pena de 

condenar a su población al atraso y a la pobreza secular" (1). 

"Reconversión industrial representa un conjunto de transformaciones radica- 

les en los procesos productivos, debido a la introducción de novedosos --- 
equipos, instrumentos, materiales y fuentes de energía, que condiicen a cam 

bios profundos en la totalidad del sistema productivo, a l  promover y dina- 

mizar nuevos sectores industriales y generar una nueva configuración en -- 
las relaciones sociales, políticas y culturales" (2 ) .  

- 

"Reconversión industrial: es un proceso mediante el cual una economía, ante 

los desajustes macroeconómi-cos interno, las variaciones tecnológicas y la 

intensa competencia internacional, reoriente su patrón de industrializa--- 

ciÓn a t.rav&s de a justes productivos, tecnológicos, administrativos y fi-- 

ridnciero:.; en l os  sectores industriales, en cx.i:;.is y de 1.a promocih de nue 

vas industrias acordes con el actual viraje tecnológicv y con el comporta- 

mienLo presente y futuro de l a  demanda" ( 3 ) .  

- 

Alfi-edo del Mazo (ex-secretario de la SEMIP) señala:  
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“Reconversión: es un proceso de modernizaci6n tecnológica, productiva y de 

organización de las empresas y ramas industriales, con el propósito de dar 

les competitividad y eficacia e imprimir un nuevo ritmo de desarrollo ria-- 

cional” ( 4 ) .  

- 

Hector Hernández (secretario de la Secretaria de Comercio y Fomento Indus-- 

trial) plantea que la reconversión industrial es: 

“Conjunto de transformaciones sectoriales dirigidas a aumentar la producti- 

vidad interna y externa y la rentabilidad de l a s  producciones nacionales, 

mediante la incorporación, innovación y adaptación de nuevas tecnologias” 

( 5 )  - 

Las anteriores definiciones destacan lo siguiente: 

1) Un cambio en la estructura productiva; reforzado por nuevas tecnologias. 

2) Proceso organizador de las empresas, para que estas sean más eficientes. 

3 )  Promoción de nuevas industrias competitivas con las del exterior. 

4 )  Un nuevo patrón de conciencia empresarial (factor más importante). <-.- 
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3 . 2  PARAESTATALES. 

-\> La estrategia del Plan, asiyna a la industria paraestatal una gran importan - 
cia como instrumento de fomento más que de regulación. No se pretende que La in - 
ductria paraestatal compita con la privada, sino que la complemente y ayude en - 
su desarrollo ( 6 )  . -- 

Luego el F'residente enfatiza: 

Con el fin de sentar las bases para el cambio estructural, la industria pa- 

raestatal debe: 
- Gar3riti.zar la supervivencia de sus empresas dando énfasis a las de carác 

ter est.rategico y prioritario. 

Terminar los proyectos en ejecución que son importantes para el cambio - 
estructural del sector,industrial. 

- 

- 

- Afinar su política de compras, estableciendo una política de precios que 

garantice el abasto y a la vez el combate a la inflación ( 7 ) .  

Por otro lado señala que la industria paraestatal debe dirigirse hacia el - 
aprovechamiento de los recursos materiales y las potencialidades del país, en -- 
aras del desarrollo industrial.F Para ello debe: 

-J 

- Apoyar mediante sus compras la consolidación, integración y diversifica- 

ción selectiva de la industria de inscimos de amplia difusión y la de bie 

nes de capital, sus partes y componentes, en un proceso de sustitución - 
eficiente y selectiva de importaciones. 

- 

- Fomentar y diversificar l ü s  expotaciones no petroleras. 

- Impulsar el desarrollo tecnológico nacional ( 8 ) .  

En 1983 y 1984 se desincorporaron entidades, de l a s  cuales 21 correspondie- 

ron a la industria paraost.ata1. En febrero de 1985 se anunciaron importantes me 

didas para profundizar el proceso de reestructur-ici6n de la administracihn públi 

ca paraestatal, con la pzrticipaciin de l z s  dependenci-3s coortiinadoras de sector 

y las secretarias de Proyrdmación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público y 
de la Contraloria General de la Federación. De las 236 entidades propuestas por 

la Comisión Gasto Financiamiento, se han autorizado 216 operaciones que incluyen 

los siguientes procesos: 99 para disolución, liquidación o ext-nc.Lón; 1 2  para fu 

sión; 1 para transformación; 9 para transferencias u ' l o s  gobiernos estatales y - 
96 para enajenación a l os  sectores social y privado (9). 

- 
- 

- 
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Para 1989 el actual secretario de la Secretaria de Energía y Minas e Indus- 

tria Paraestatal (Fernando Hiriart Balderrama) señalo que el Estado sólo se que- 

dará con 19 paraestatales, 4 institutos de investigación; señaló además, que: -- 

son 63 empresas en proceso de liquidación (10). 

La reconversión industrial, en la empresa política, tendrá por objeto: 

- 
- Cierre de procesos productivos obsoletos. 

- Elevación de la producción, el empleo y la productividad. 

- Conservar y fortalecer las empresas estratégicas. <- 

Introducción de nuevas tecnologias mediante inversiones adicionales. 

FUNDIDORA. 

La crisis de l a  siderurgia es sin duda una crisis de sobreproducción; es de 

cir; un exceso de capacidad instalada nacional (al sumar el proyecto gubernamen- 

tal del complejci siderúrgico Las Truchas). 

- 

Lo que no puede resolverse de inmediato en la producción, se traspasa a la 

esfera del mercado como guerra contra el proteccionismo de otros, intentando "re 

gular" dicha guerra a través de acuerdos bilaterales entre paises. 
- 

Así, tampoco parece ajeno al cierre de Fundidora, el convenio con los E.U.A. 

firmado con las autoridades de comercio mexicano en febrero de 1985, en el que - 
se establece una cuota máxima de importación de acero mexicano equivalente a -- 
0.3% de la demanda estadounidense. A México se le otorga el beneficio de la -- 
"prueba del daño" - a lo que antes no tenia derecho - evitando así el estableci- 
miento indiscriminado de impuestos compensatorios como habia ocurrido en varias 

ocasiones. Pero si bien se logra ese beneficio, las perspectivas de exportación 

al vecino pais según dicho convenio, son poco halagüeñas. Una razón más, para - 
acelerar la reseructuración del sector siderúrgico en México. 

Cuando las ventas no son las proyectadas, a la empresa capitalista le suce- 

de un mal común, se endeuda para compensar su escasa capacidad de ahorro, sobre 

todo cuando la crisis de producción, RO sólo se localiza en un sector, sino que 

se convierte en el modo de ser de la economía en su conjunto, como sucedió en M? 

xico a principios de 1982. 



Fundidora tuvo su primer despertar desagradable con l a  devaluación de 1976, 

l a  primera después de 24  dños de estabil idad cambiaria. 

As í ,  e l  c i e r r e  de Fundidora se convierte en UT! yal ioso ensayo para l a  estra - 

teg ia  de restructuración de paraestatales. 

En e l  P l a n  Hir iart  se muestran los  elementos ~n que l a  c r i s i s  del  sector se 

manifiesta: comercialización, niveles de produccihn, productividad, precios y es - 
tructura fi.nanci.era. Enci.;entra que; por si mismos l a  mayor e f i c ienc ia  en l a  co- 

mercializaci.Ón, productividad y niveles de prodiicci.6n serian. . . "claramente i n  - 

suficientes para cubrir e l  s e r v i c i o  de l a  deuda y los programas normales de in - -  

versión". Para H i r i a r t ,  ,la solución requiere sobre todo e l  esfuerzo combinado - 
de aumento de precios y una estructura financiera menos apalancada (11). 

Pero s i  toda l a  industria siderurgica (privada o estatal )  se encuentra e n  - 
esas condiciones e l  diagnóstico de H i r i a r t  no consiste en e l i m i n a r l a  por comple- 

t o ,  se trata por e l  contrario, se t r a t a  de reconvertir la.  En este  cambio de l a  

estructura industrial ,  IIO seria o tro  que l a  reducción de l  tiempo socialmente ne- 

cesario para l a  produccijn en diversas ramas de l a  economía, l o  que obviamente - 
se manifiestaria en menores costos de producción y mayor competitividad interna- 

cional.  

En s intesis  serán las relaciones laborales, e l  eslabón más débi l  que de f in i  - 
ra  l a  ejecuciÓn de l a  reconversiin. 

CFE V.S. CLFC. 

La industri-a e léc tr ica  en México en su largo camino se ha transformado de - 

una estructura industrial dispersa desde e l  punto de v is ta  de l a  propiedad y de 

un predominio de l a  exp l o t a c i b  privada a l a  propiedad centralizada: de una hete 

rogeneidad organizativa a l a  centralización de l a  Comisión Federal de Electr ic i -  

dad (CFE)-a pesar de la presencia de l a  Cortipafiía de Luz y Fuerza del  Centro --- 
(CLFC) - de una heterogeneidad tecnológica que implicaba una enorme diversidad - 
de vo l ta jes  y frecuencias a l a  homogencización productiva después de nacionaliza 

da a l a  industria e léc tr ica  en 1960. 

.- 

- 

Una de l a s  primeras medidas de integración adoptadas por e l  gobierno fue l a  

unificación de los 1 9  juegos de t a r i f a s  e léc tr icas  que exist ian en e l  país en -- 
1962. 



Desde e l  punto de v is ta  tecnológico hay cuatro hechos que apuntan hacia l a  

integración después de l a  nacionaljzación de 1960: l a  interconexión de sistemas, 

l a  construcción de plantdr; generadoras de a l t a  capacidad, l a  unificación de vol- 

ta jes  y frecuencia, y l a  automatización. 

La interconexión permitió l a  construcción de unidades generadoras de gran - 
potencia, a l  reducir l os  costos y seleccionar mejor l a  ubicación de l a s  plantas. 

En l a  primera mitad de los  setentas, e l  hecho técnico más importante. en l a  

industria e léc tr ica  fue l a  unificación de frecuencias. 

La automatización, en este  sector ( y  muchos otros ) ,  t i ene  repercuciones so- 

bre l a  fuerza de trabajo: en primer término, automatizar s ign i f i ca  emplear menor 

volúmen de fuerza de trabajo para i g u a l  volúmen de producción; en segundo lugar, 

l a  automatización tiende a transformar las  característ icas de l a  fuerza de traba - 
j o  empleada con una disminución re la t iva  del  trabajo de operación con respecto - 
a l  de mantenimiento. Finalmente s i  l a  ca l i f i cac ión implica c i e r t o  t i p o  de l a  re  - 

laciÓn de trabajo con l o s  medios de producción y con l a  dirección de l a  empresa 

a través de los  supervisores, l a  automatización tiende también a cambiar las re- 

laciones socia les dentro del  proceso de trabajo. 

La integración de l a  industria e léc tr ica  enfrenta en estos momentos e l  pro- 

blema de existencia de dos estructuras diferenciadas en cuanto a tecnología y PO 

siblemente organización de l  trabajo, a s í  como l a  presencia de dcs sindicatos con 

histor ias,  estructuras organizativas y contratos colect ivos di ferentes. Lo ante 

r i o r  se s intet iza en l a  necesidad de liquidación efect iva de l a  CLFC y l a  fusión 

de l  SUTERM con e l  SME, buscando con e l l o  una mayor e f i c ienc ia  productiva en Ú l t i  

ma instancia. 

- 

- 

- 

Desde los  años 70's se previó l a  fusión de l a  CLFL con l a  CFE, a s í  como l a  

posibi l idad de constituir un sólo sindicato. A pa r t i r  de entonces l a  CLFC, a l  - 
ser declarada l a  primera empresa en liquidación, se l e  impide cualquier t i po  de 

expansión, siendo desde entonces paulatinamente absorbida por l a  CFE. 

De tiecho, l a  CLFC se ha convertido en revendedora de l  f lu ido  generador en - 
l a  CFE. Vürias circunstanc-lac se han cambiado por convertir  a l a  CLFC en vir--- 

t u a l  revendedora de e lectr ic idad:  1) l a  prácticd congelación de l a  inversión, es 

pecialmente en plantas generadoras y 2 )  l a  obso1eric.m de l a s  generadoras, parti-  

cularmente l a s  hidroeléctricas. 

- 

I 



Obsolencia tecnológica y problemas con l a  organización de l  trabajo, es posi - 
ble que se comhnen para provocar una diferencia en e f ic ienc ia  productiva entre 

la CFE y l a  CLFC:, sin s i gn i f i ca r  con e l l o  qi,c en l a  primera no se  presenten tam- 

bién problemas productivos (12) . 

Los costos de producción t a n  dispares en l a s  dos Compañías podría emplicar- 

se por e l  impacto de salar ios y prestaciones sobre gastos to ta les  de operación. 

S i n  embargo l a  relación entre salar ios y prestaciones y gastos to ta les  d6 opera- 

ción sori superio:res en l a  CFE que en l a  CLFC ( 1 3 ) .  

Por s u  p r t e ,  l a  estructura de los  ingresos de ambas Compañías es di ferente.  

Por un lado, l a  CLFC depende basicamente de los  ingresos propios, mientras que - 
l a  CFE depende en más de l  50% de l o s  préstamos, siendo por e l l o  l a  principal res 

ponsable de l  endeudamiento de l  sector e léc tr ico ,  l o  que provoca en l a  empresa -- 
una verdadera c r i s i s  financiera que sólo ha sido sorteada por e l  apoyo económico 

del Estado. 

A l a  c r i s i s  financiera de l a  CFE han contribuido l a  po l í t i ca  expansiva del  

- 

sector durante l i i  década pasada y l a  po l í t i ca  de t a r i f a s  e léctr icas.  Desde 1962, 

año en que fueron unificadas l a s  t a r i f a s  di ferenciales de acuerdo a l  t i po  de con 

sumo. E l  sector industr ia l ' fue e l  más favorecido; en esos años consumió e l  50% 

de l a  e léctricidad y só lo  iIpOrt6 30% de los  ingresos de l a  CFE por concepto de - 
ventas. Hacia l o s  años seEcntüs e r a  notorio que e l  precio de venta d o l  Kwh esta 

ba muy por debajo del  precio de costo, todavía ahora - subsiste l a  po l í t i ca  de - 
subsidio a l  consumo de eldctricidad. 

- 

- 

En s íntesis ,  entre l a  C P E  y l a  CLFC se presenta una heterogeneidad tecnoló- 

yi-ca, probablemente de orgaxi! zac i¿n  del  trabajo , productiva y f inanciera que no 

se corresponde con l o s  planes estatales de lograr una mayor racionalidad en l a  - 
operación de l a s  empresas paraestatales. 

Es necesarih una restructuración, más bien existe  l a  imperiosa necesidad d e  

reconvertir e l  sector e léc tr ico .  

Por o tro  lacio l a  existencia de dos sindicatos en e l  sector. La presencia - 
de dos contratos colect ivos en l a  rama e léc tr ica  repercute sin duda en los pro-- 

blemas que se han mencionado. E l  impacto de l os  costos salar ia les (incluyendo - 
prestaciones) que e l  contrato impor'e en costos totales es  superior en l a  CFE que 

en l a  CLFC, aunque en ambos es bastante a l t ?  (más de l  50% de l o s  costos ?e opera 

E i o n ) .  ndernti9 úin contrato co lect ivo  no sólo impone determinados costos saiaria- 
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les sino que regulan en alguna medida el desempeño del trabajo y la movilidad - 
interna de la fuerza de trabajo (14). 

El problema de la relación entre sindicalismo y productividad no termina - 
en las reglament ciones del proceso de trabajo sino que alcanzan a las formas - ? 
de funcionamiento de las estructuras sindicales. 

En las estructuras organizativas del SME y del SUTERM se sintetizan dos -- 
historias diferentes de vida sindical. En el caso de SME -a diferencia del -- 
SUTERM- no solo su contrato colectivo de trabajo permite una mayor ingerencia - 
del sindicato en el proceso de trabajo, sino que esto se ve apuntalado por una 

historia y una vida interna activa en cuanto a participación de la base trabaja 

dora, favorecida por una estructura organizativa poco compleja y poco centrali- 

zada (15) . 
En la industria eléctrica la integración empresarial - tecnológica y sindi 

Pero dicha integración puede ser emprendida por dos 
- 

cal aparece ya inevitable. 

vías: una la de la integración a sangre y fuego que hace abstracción del hecho 

de que en la industria no sólo hay variables que optimizen, sino fundamentalmen 

te hombres dotados de voluntad. 
- 

La otra via, la de la negociación, implica reconocer sobre todo la autono- 

mía del SME y el respeto a sus tradiciones en una posible estructura sindical - 
integrada. 

Finalmente, la vía de la negociación implica por parte de la empresa el re 

conocimiento efectivo que la existencia de los sindicatos que defienden los in- 

tereses de sus agremiados en una realidad insoslayable en el siglo actual. 

- 

AUTOPARTES. 

En los Últimos diez años se ha hecho evidente que la evolución tecnológica 

en la industria automotriz está siendo impulsada por la tremenda competencia en 

tre las industrias Europeas, Americanas y Japonesas, por alcanzar niveles de -- 
competitividad, para participar en los mercados de exportación, reconociendo -- 
que Japón ha logrado un claro liderazgo en este campo (16). 

- 

México no puede retrotraerse a l a  internacionalización que está ocurriendo 

en la industria automotriz. 



Oriqinalmcnte y hasta hace unos afios, l a  iridustr ic3 automotriz mexicana ha 

estado or.ieritacia hac: La l a  sustitución de importacj ones, tratando de poner en . -  - 

marcha urid activ.i.dad industrial  para apoyar e l  desenvolvimieiito econ6mici del - 

país. i..a actuación de t a l  inductria, siempre ha estado liyada e l  desempeño de 

l a  economía d e l  país; poi- l o  tanto se ve,  que SUS a i t iba jos  recientes son e l  r e  - 

f l e j o  de una economía débil  e inestable. 

Para  que MGxico pueda aprovechar las  oportunidades que l a  internacionaliza 

ción ofrece, importantes cambi.os estructurales han de real izars? en l a  indus--- 

t r i a  y en l a  infraestructura de l  país. La internacional.izaciÓn es posible cuan 

do e l  mercado i-nterno nos permite tener una base sólida en e l  desarrol lo de --- 
nuestras operaciones. La velocidad con que los cambios estructurales se r ea l i -  

cen in f lu i rá  en 1.a recuperación de 1.a actual recesión. 

- 

- 

En 1981 l a  demanda de vehículos en México fue superior a l a  de l a  o fer ta ,  

y a  que l a  capacidad industrial  se encontraba operando a su máximo. 

rar esta situación y prepararse para un crecimiento de l a  demanda en l a  década 

de l a s  ochentas, fuertes inversiones se realizaron en 1.a industria de autopar-- 

tes.  Ahora e.stari siendo ut i l izadas a un 40% de su capacidad; he aquí, l a  impor 

tancia que l a  velocidad de acción t iene  en e1 proceso de local ización de nuevos 

mercados a travGs d e  cambios globsles de po l í t i ca .  En s intesis ,  se requiere de 

una reconversión de  po l i t i cas ,  aztit.udes, objet ivos y estrategias;  de otra for-  

ma, l a  iriuuctria no podrá sostener su actual situación y tenderá a desaparecer. 

Para supe-- 

Es importante que se defina cuál será e l  papel de l a  industria terminal me - 
xicana dentro del  proceso de internacionalizaciAn, pues sus exportacioncs pueden 

ser de vehícblos terminados o de componentes. S i  se lograra i-ntegrar una indus 

t r i a  exportadora de vehículos, la reconversión estructural de l a  industria se-- 

r í a  t o t a l  y s e  aprovecharia de una manera más estable e intensa l a  capacidad -- 
instalada de l a s  plantas fabricantes de autopartes y vehículos. De suceder ésto 

también, habría que estar dispuestos a aceptar algunas importaciones de unida-- 

des, las  que no tendrían ningún contenido local .  Este cambio de po l í t i ca ,  se-- 

r i a  l a  verdadera reconversión de l a  industria automotriz mexicana. 

- 

Para alcanzar e l  ob je t ivo  de internacionalización, habrán de hacerse inver 

siones cual i tat ivas y materiales en l a  industria, a s í  como en l a  infraestructu- 

ra del país. 

- 



La inversión más importante y trascendente con independencia de su monto, 

es la que debe realizarse en el campo de la capacitación y entrenamiento de l o s  

recursos humanos. El contar con personal capaz y conocedor de las.técnicas ne- 

cesarias para 1-ograr una productividad a nivel internacional, nos dará la pauta 

para lograr un desarrollo tecnol6gico propio, que nos permita ser competitivos. 

Si la capacitación y entrenamiento van orientados hacia la productividad, 

nuevas técnicas administrativas y conceptuales de operación deberán ser introdu - 
cidas en la empresa ( 1 7 ) .  

En síntesis, se debe efectuar un cambio completo en lo que se refiere a la 

conceptualización de la empresa, desde el punto de vista de la calidad para la 

productividad y mejorar la calidad de vida de quienes participan en ella. En - 
la medida que la empresa cuente con el personal capdz y motivado, con una admi- 

nistración participativa que induzca a la realización de sus integrantes y que 

l e s  motive a ser creativos e innovadores, se colocará en una persona mas firme. 

En los próximos años. México pasará a ser el Segundo proveedor de autopar - 
El reto está en mantenerse tes en importancia, de la industria norteamericana. 

en esa posición, y que paises como Korea, estarán muy próximos a tomar nuestro 

lugar, que es superado Únicamente por Japón. 

A l  concurrir a mercados internacionales, debe hacerse con una mentalidad - 
que considere que la participación en tales mercados, se aseguran volúmenes de 

escala y mercados quedarán a la empresa una estabilidad fija, y al pais una --- 
fuente constante de generación de divisas. 

El hacer inversiones en maquinaria y equipos productivos, es una necesidad 

para lograr una capacidad superior a la instalada para abastecer el mercado in- 

terno, o bien, para incorporar d los productos y procesos tecnológicos que no - 
se hayan utilizado con anterioridad. 

cuizas para algunos, la robotización no es aún la solución industrial para 

los fabricdntes de autopartes en México, por el bajo costo de la mano de obra. 

O t r  u i i u t v o  c - ~ i i r i p o  ~ i c  I liver siOn, ('L. e l  (IC. comunicdci6ri y control. ~a comurii 

cación electrónica directa entre los fabricantes de equipo original y sus pro-- 

veedores, ha dado una nueva dimensión a l a  comunicación, control de producción 

y t ráf iccl . 

- 

En México, el inversionista se enfrenta a necesidades de inversión quizás 



superiores a las  de sus colegas del  norte, con fuertes desventajas, principalmen - 

t e  en l o  que se refiere a l a  disponibil idad de recursos y sus costos ( 1 8 ) .  

Un mercado interno fuerte y estable,  es e l  reskltado de una economía sana. 

ES el mercado interno l a  base para intentar abastecer mercados internacionales. 

Por 10 tanto, l a  internacionalización también depende de l a  reconversión de l a  - 
infraestructura de l  país. 

mediano y largo plazo, para lograr 10s objet ivos concr'etos de desarrol lo.  

Para  e l l o ,  habrán de establecerse estratégiac a corto, 

También habran de efectuarse inversiones importantes en l os  medios de comu- 

nicación. 

paises que se desea exportar. 

Esto:; deberán ser competitivos y e f ic ientes;  equiparables a los de los  

Finalmente,, en acción a otras inversiones destinadas a l a  reconversión de - 
l a  infraestructura, habrá que l ibrar  l a  batal la contra l a  inf lac ión hasta ver la 

totalmente abatida. 

CORU parte de l a  reconversión estructural, l a  inversión extranjera dentro - 
de l a  industria automotriz mexicana, habrá de verse desde una nueva perspectiva. 

LOS BASICOS. 

E l  det.erioro dc l a  siitosuf lc.ienC!la alimentaria en México, se explica por e l  

modelo de acumulación implementado en e l  sector productor de alimentos desde l o s  

años sesentas hasta l a  fecha, e l  cual se ha apoyado principalmente en e l  enfren- 

ramiencc con l a  competencia externa, en e l  aprovisionamiento e inversión de l a  - 

tecnolcqía y capita¡ extranjero, cn e l  contrcl de l o s  mercados y de l os  recursos 

productivos por parte de ?111 pequeño grupo de gFandes empresas y en e l  apoyo in - -  

discriminado de l  Estado a la estrategia de acumulación de los  grandes conglomera 

uos nacionales y t.ransnaciona1.e~ (19 )  . 
- 

En materia d e  producción de alimentos en e!. campo se distinguen t res  etapas 

Una primera, de auge y expari- que se han sucedido en l os  Últimos cuarenta años. 

siÓn acelerada del sector que abarca desde mediados de l os  años cuarentas hasta 

f ina les  de l o s  sesmtas; !irid segunda, de c r i s i s ,  que operó desde f ines  de 105 se 

sentas h a s h  i n i c i o  de los ochentas y finalmente una etapa de consolidación ple- 

na de l  m3delo de aciimulacibn en e l  a3ro y quz hace d e  lu c r i s i s  de alirncntos ba- 

sic053 un pr'oblen5 de cal .icter estructural y a 1 parecer i r~ eversible.  

- 



En 10s años de c r i s i s  de 1964/66-1976/78 hab í a  quedado perfectamente di fe--  

renciada la situación de estancamiento de 10s productos básicos con ritmos de -- 
crecimiento sumamente reducidos O negatiVOS, en contraste con e l  elevado dinamis - 
mo de los cult ivos forrajeros o de procesamiento agroindustrial con incrementos 

sumamente elevados en sus niveles de producción (20) .  

para l a  etapa de 1976/78 a 1981/83 se rev ier te  en parte esta tendencia y a l  - 
gunos productos básicos como e l  maíz, t r i g o  y f r i j o l ,  vuelven a mostrar ritmos - 
elevados de crecimiento, en tanto que disminuye l a  velocidad de crecimiento de - 
l a  producción de l os  cult ivos no básicos como e l  sorgo, .;ayo y cártamo. Esto -- 
sin embargo, no logra contrarrestar l a  tendencia a l  estancamiento de l a  produ--- 

cción de cult ivos básicos, ya que para todo e l  periodo estimado 1964/66 a 1981/83 

estos presentan ritmos de crecimiento sumamente in fer iores  a l os  no básicos ( 2 1 ) .  

El rendimiento de l o s  básicos, de ninguna manera ha s ido gratuito,  este se 

ha hecho acompañar de un aumento muy acelerado en e l  índice de precios. 

La más reciente recuperación (ver nota 21)  de l a  producción de los  cult ivos 

básicos no ha sido suficiente para rever t i r  l a  tendencia de deterioro de l a  o f e r  

t a  interna de l o s  mismos y creciente dependencia de l  abasto externo. 
- 

Este proceso de modernización ha implicado que no só lo  los  alimentos básicos 

sean surtidos en c ier ta  proporci6n desde e l  exter ior ,  sino que incluso los nue-- 

vos cu 1 t ivos tlrrnandados por l a  propi <i moderni zación son también abastecidos en - 
buena medida desde e l  exter ior .  

En l o  que toca a l a  industria alimentaria, esta resulta ser l a  fuente más - 
importante de generación de empleos industriales, a l a  vez que t iene  e l  mayor -- 
grado de incidencia en e l  producto manufacturero. Tan sólo en 1984 generaba e l  - 
25.7% del  P I B  manufacturero y enpleaba 27% del t o t a l  de mano de obra ocupada en 

las  manufacturas ( 2 2 ) .  

La  industr:ia alimenticia a l  igual que e l  sector agropecuario, se viÓ inser - 
tado desde los años sesentas en iin proceso acelerado de moderni.zaciÓn tecnológi- 

ca, s in  embargo desde entonces e l  procesamiento de alimentos básicos ( t o r t i l l a s ,  

pastas, harinas, acei tes,  e tc . )  quedó rezagado tecnológicamente y productivamen- 

t e  su oferta coirrio a cargo fundamentalmente de pequeñas y tradicionales empre-- 

cas, en tanto que las  inversiones más grandes y l a  introducción de l o s  mayores - 
avances tecnológicos se d i r ig ieron a l  procesamiento de alimentos que cubrian l a  

demanda de l os  grupos de más a l t o s  ingresos. Dichos alimentos, l a s  más de l a s  - 
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veces, no Trinic3ron a representar n ingún  aporte nutricional sino todo l o  contra-- 

r i o ,  signif icaron un gasto y derroche elevado en azucares, grasas y harinas ( 2 3 ) .  

E l  atraso en los básicos se explica más bien por e l  hecho de que l a  moderni - 

zación de l a  industria alimentaria fue impuesta por e l  capita l  externo en las  -- 
áreas donde este tenia posibil idades de introducir sus avances tecnológicos, con - 

t r o l a r  e l  mercado interno y donde podia crear nuevos mercados y hábitos alimenti - 
cios.  

Un pequeño grupo de grandes empresas mantiene e l  monopolio de l a  fabrica--- 

ciÓn de café soluble, leche condensada, evaporada y en polvo, alimento balancea- 

do, frutas y legumbres enlatadas, alimentos colados, yogures, mantequillas y mar - 
garinas, etc .  ( 2 4 ) .  

Estos nuevos alimentos se han impuesto en e l  mercado, apoyados en intensas 

campañcc publicitarias y de comercialización, además de que prácticamente han -- 
abarrotado todo t i p o  de establecimientos comerciales can e l  f i n  de mantener su - 
presencia constante en ei mercado. 

Finalmente, subsiste una o ferta de alimentos que vienen formando desde hace 

mucho tiempo parte d e  l a  d ieta básica de las  capas más empobrecidas y que se corn 

ponen por 10 general de harinas de maíz y t r i go ,  grasas y acei tes,  pastas y una 

variedad más amplid de verduras y leguminosas. Este t i po  de alimentos han expe- 

rimentado un crecimiento muy acelwado de sus precios en l o s  Últimos tiempos, - -  

los cuales parece ser que continu<arán acentuándose por l a  po l í t i ca  de r e t i r o  de 

subsidios del  gobierno. 
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3 . 3  PRIMER SEMINARIO LATINOAMERICANO DE RECONVERSION INDUSTRIAL. 

El 22 de Junio a las nueve de la mañana, el entonces titular de la Secreta- 

ria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) : Hector Hernández Cervantes, inagu 

rÓ en el salón de convenciones del hotel Camino Real de Ixtapa-Zihuatanejo el -- 
Primer Seminario Latinoamericano de Reconversión Industrial, al que asistieron - 
cerca de 1000 invitados, entre ponentes, organizadores y periodistas de México, 

Estados unidos, Latinoamérica, Japón y Europa (25). 

E] Secretario de Comercio destacó que ante el rezago tecnologico de los pai 

ses de América Latina, el empeoramiento de los precios de los productos que ex-- 

porta la región y el agotamiento de las fuentes de financiamiento externo, las - 
economías latinoamericanas se enfrentaban a l a  necesidad de efectuar cambios es- 

tructurales, con el fin de incrementar su comercio internacional y conseguir ma- 

yores ingresos por ventas al exterior. 

- 

De ahí, la urgencia de realizar una reconversión industrial (ver en este -- 
trabajo "La Reconversión industrial"). En el caso de México, el titular expresó 

que el proceso de apertura de la economía nacional al comercio exterior había in 

traducido, y en efecto, el comienzo de una reconversión industrial del país por 

medio de dos canales. El primero consistía en que, al eliminarse gradualmente - 
las restricciones a la estrada de las importaciones, se reducia la excesiva pro- 

tección del mercado interno y con esto se corregía la falta de estimulos que te- 

nían los productores nacionales para vender en el extranjero. El segundo era un 

ajuste de procesos productivos para hacerlos más eficientes, como respuesta de - 
las empresas nacionales frente a la competencia extranjera. 

- 

El. Objetivo de dicho seminaric era: 

"dar respuesta, a partir de la experiencia de distintos paises, a multiples 

interrogante? que la opinión pública mexicana venia manifestando en torno 

al. concepto de reconversión industrial, sus alcances y sus limites (26)". 

ldci convoc-atoiid provino conjuntamente de la Secofi y de la SEMUP entidad -- 
responsable de cunducir id reconveisión de la industria paraestatal Los - 
preparativos duraron alrededor de dos meses y los gastos corrieron a cargo del - 

gobierno mexicano y varios organismos internaciones: La Organización de las Na-- 

cionec Unidad para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la organización Latinoaméricana de Energía (OLADE). 

( 2 7 ) .  
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El secretario general de la O N U D I ,  afirmo que l os  paises en desarrollo in-- 

tervenian tan sólo con 13% del intercambio mundial de manufacturas y qlie en l a s  

ventas internacionales de bienes de capital SU importancia era aún mucho menor. 

Además, dado que estas naciones enfrentaban una severa restricción de financia-- 

miento externo y que los flujos de inversión extranjera directa resultaban insu- 

ficientes en relación con las necesidades de inversión de esas economías. Se -- 
propone que se exploren nuevos mecanismos internacionales para que estos paises 

generarán mayores montos de recursos por exportaciones, con las cuales pudieran 

aumentar el financiamiento para SU inversión. Especificamente, se sugiere un -- 
mayor intercambic compensado sin mediar la ent.rega de divisas, es decir, el true - 
que de mercancias, a s í  como esquemas de complementariedad Sur-Sur, se buscan for - 
mas de impulsar la colaboración economica entre l ~ t : ;  mismas naciones subdecarro-- 

lladas. 

America Latina debia unir esfuerzos para determinar complementariedades pro - 
ductivas y financieras entrr sus empresas, tanto en l a  producción de manufactii-- 

ras como en e1 intercambio accionai*io ( 2 8 ) .  

Después se organizaron varias mesas de trabajo para analizar diferentes as- 

pectos relacionados con la reconversión industrial. En la primera de ellas se - 
destacó el concepto de reconvercic5n industrial. En este sentido, se dijo que si 

bien la reconversión debía ser un fenómeno permanente, en ese momento había ad-- 

quirido un carácter urgente ante el avance de la tercera Revolución Industrial y 

el reacomodo de los paises por una nueva división internacional del trabajo (29). 

Se destacó l a  importancia de renovar industrias contaminantes y con alto in - 
dice de consumo de energéticos, las que tenian dificnitades en asimilar el cambio 

tecnológico, l a s  que teiiian b a j o  índice de productividad y las que estaban suje- 

tas a una competencia internacional cada vez más fuerte. 

En esta primer mesa se concluye que América Latina podia beneficiarse de su 

condición de productor relativamente nuevo, lo que le permitía contar con mejo-- 

res localizaciones y con mayor capacidad de adaptación. 

En l a  mesa correspondiente al tema de la pequeña y mediana industria, se -- 
subrayo que la importancia de éstas radicaba en su capacidad para generar empleos, 

asimilar tecnología a l a c  necesidades concretas d c  cada pa is  y contribuir a l  de- 

sarro1 l o regionai . 

t. . =,- 

8 
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En cuanto a los requerimientos de inversión y financiamiento, las conclusio - 
nes de la mesa respectiva fueron que la reconversión industrial era un proceso - 
costoso, tanto en términos de gasto corriente como de inversión. Se reconoció - 
la escacez de inversión extranjera y en general, de la disponibilidad de ahorro 

externo. Se propuso que la banca comercial en cada país latinoaméricano amplia- 

ra los plazos de sus créditos y actuara en coordinación con la banca de decarro- 

110, para que de esta forma se aumentará la eficacia del financiamiento nacional 

para gastos de operación y proyectos de inversión de las empresas que buscaban - 
modernizarse (revisar el capítulo cuatro de este trabajo). 

I 
I 

En otra de las mesas de análisis, los ponentes aseguraron que todo esfuerzo 

de reconversión estaba condenado al fracaso sino llevaba aparejado un esfuerzo - 
semejante de entrenamiento de rc’cur :;os humdrios. 

En la mesa relativa a la producción de bienes de capital, se apuntó que Amé 

rica Latina só lo  participa con 3% del total mundial de las exportaciones del sec 
- 
- 

tor. Se señalo que sus posibilidades de desarrollo enfrentaban la problemática 

de una severa disminución de la demanda interna, debido a la contracción de las 

economias de l a  región. 

ba buscando desarrollar, dentro del sector de bienes de capital, las industrias 

productivas de equipos de transporte, petróleo y petroquimica (30). 

En el caso de México, se mencionó que el gobierno esta- 

La mineria y la siderurgia también fueron analizados. A l  respecto, se sos- 

tuvo que ante un mercado internacional muy competido, era necesaria una reconver 

siÓn continua e integral apoyada en los recursos disponibles. En lo tocante a - 
la industria textil, se plante6 la modernización del equipo y el mejoramiento de 

la calidad y diseño de los productos mediante inversiones en nueva tecnología, - 
investigación, asesoramiento técnico, informática, difusión y promoción comer--- . 

cial. En cuanto a la electrónica y las telecomunicaciones, se puntualizo que, - 
dadas las ventajas regionales en disponibilidad de mano de obra y materias pri-- 

mas de bajo costo. 

La Última de las mesas sectoriales fue la de la industria automovilística. 

En ella se concluyó que existía un alto potencial de desarrollo en partes de --- 
automóviles y vehículos, sobre todo en Brasil y México, paises que registran ma- 

yores exportaciones de este tipo de bienes. 

Emilio Zorrilla (Director de Productora Mexicana de Tubería) precisó que -- 
las ramas industriales que requierian una modernización más acelerada eran la si 
derúrgica, la textil, la naval y la de servicios portuarios, la automovilística; 

- 



l a  de transporte, l a  de fabricación de equipo y maquinaria,. l a  azucarera, l a  de 

imprenta y trabajo ed i t o r i a l ,  l a  del  calzado y l a  alimentarla. Las industrias - 
que necesitaban r ec ib i r  un mayor inipulso tecnológico: la biotecnología, las t e l e  - 
comunic~~ciones, l a  fabricación de equipo e l é c t r i co  y e lectrónico, l a  generación 

y transmisión de energía e léc tr ica ,  l a  de exploración petrolera y l a  petroquimi- 

ca l  l a  farmaceutica y l o s  serv ic ios bancarios y de seguros ( 3 1 ) .  

Por o tro  lado, Alfredo de l  Mazo (ex-secretario de l a  SEMIP) apuntó que e l  - 
Estado participaba fundamentalmente en l a  producción de insumos básicos de uso - 
más difundido como l os  hidrocarburos, los  petroqímicos básicos, e l  acero, l o s  -- 
f e r t i l i z an t es  y l a  e lectr ic idad ( 3 2 ) .  

Los medios de comunicación del país presentaron dist intas opiniones en re la  

ciÓn con e l  seminario. Para  algunos observadores, l a  reunión fue fuctí.fera en - 
términos de intercambio de opiniones y eXperienCiaS, as í  como un peso importante 

para consolidar mayores nexos de integración latinoamericana. S i n  embargo, para 

otros, sobre todo entre l os  empresarios, predomin6 l a  impFesiÓn de que faltaban 

todavía por def inirse con precisión los  cursos de acción, l o s  requerimientos y - 
l o s  objet ivos especi f ico% de l a  reconversión para algunos sectores. 

- 
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3.4 L A  INGEN IER IA  F INANCIERA .  

E l  financiamiento requerido para llevar adelante el proceso de reconversión 

industrial debe examinarse a trav&s de dos enfoques: el primero se refiere a los  

requerimientos o montos de inver.;ión necesarios para llevar a cabo el proceso de 

modernización del aparato productivo, y el segundo atiende las fuentes disponi-- 

bles de recursos demandados para satisfacer dichos necesidades. 

Por lo que toca al primer enfoque, debemos señalar que no es fácil señalar 
- 

el monto requerido para el proceso de modernización, debido a que se trata de un 

proceso a largo plazo. 

En cuanto al segundo enfoque, es importante señalar que estos requieren un 

ambiente macroeconómico adecuado, representado por un tipo de cambio realista, - 
por una política monetaria y financiera que estimule el ahorro interno y su cana - 
lización a actividades productivas, por una política fiscal que tienda a reducir 

los desequilibrios presupuestales, por una política de precios relativos inter-- 

nos que no distorsione la asignación de recursos productivos y por una política 

comercial que evite las prácticas oligopólicas. 

b:~; necesario insistir, en que l os  recursos canalizados a la reconversión in - 
dustrial deben impulsar y acrecentar la capacidad real, en el aparat:, productivo, 

de inncvaci6n y acimilaci6n de 10s avances ternológicos. 

desarrollar una verdadera compet 1 t ividad 1 nteriiacinrle5. 

Sólo así será posible 

Por otra parte, debemos reconocer que la existencia de una demanda deprimi- 

da, la escdcez y e l  alto costo del crédito, el estancamiento de l a  inversión y - 
l o s  altos riLveles de inflación y una política cambiaria no realista, entre otros 

factores, han provocado un bajo nivel de la utilización de capacidad instalada y 

campo de maniobra cada vez más reducidos. 

La inversión rrlquerida p a r a  llevar a c a t o  el proceso de reconversión indus- 

trial, ~mplica necesariamente asumir riesgos. 

En este contexto, y debido a que la crisis que vive el país ha propiciado - 
e1 surgimiento de nuevos esquemas de financiamiento y ha .impuesto la necesidad - 
de adoptar nuevas metodologías de inversión, ha nacido una disciplina que inte-- 
gra, entre otras, las ramas de investigación de operaciones, finanzas, evalua--- 

cidn de proyectos, planecici6n, comercialización y producción, denominada Ingenie 

ría Financiera. 
- 



Esta discipl ina de promoción industrial se r e f i e r e  principalmente a l  diseño 

de modelos especif icos para l a  solución de problemas financieros, de compleja na - 

turaleza. 

E l  ingeniero f inanciero requiere de una formación académica que l e  permita 

contar con conocimientos profundos de l a s  ciencias exactas, especialmente de las  

matemáticas, con e l  objeto de que cuente con e l  orden de pensamiento necesario - 
para formular modelos que interpreten una realidad compleja. 

Actualmente J.as sociedades nacionales de crédito,  demandan ingenieros f i n a n  - 
cieros Lapaces de medir, cual i tat iva y cuantitativamente, e l  r iesgo en que incu- 

iren estas instituciones a l  canalizar sus r?cursos en e l  sector productivo. 

Se propone que en los  planes de  estudio dp l a c  carreras de Ingeniería, Admi - 
nistración y Economía, una especialidad de Inqeniería Financiera. Esta especia- 

l idad comprendería de manera fundamental, l a s  áreas de evaluación de proyectos - 
en condiciones de incertidumbre, simulación findnciera, paquetes automatizados - 
para l a  toma de decisiones y planeación financiera, ds í  como esquemas de promo-- 

ciÓn industrial ( 3 3 ) .  

La ingeniería Financiera se puede considerar como un catalizados o "agente 

de cambio" en l a  reconversión industrial. La súbita y dramática contracción de l  

crédito externo y e l  a l t o  costo del  crédito interno, obligan a innovar esquemas 

de financiamiento que permitan l l e va r  a cabo e l  proceso de reconversión con éx i to .  
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CAPITULO IV 



NACIOI$AL . ; l r ? A T J C I  F J i R  ( S  .I\ <. C.  j 

-j En e l  IX: :q de agos to  i e  1986,la. Sec r é tn r í o  de Hacienda y C r ¿d i t o  

d b l . i c o ,  la Secret;-7rii ' dc Comercio T:xteri?l',S.€'.C. y Nac icna l  Finan- 

c i e r a ,  .h ,(:. , ; i ~ord : l~ .01\  c:t;a.blcc!c r' difercri1,c:. ncciones  t end i en%c i  €1 

l o g r o  de la TE converFi6n i n d u s t r i a l .  

Derivqdo (:Le 1-0 a n t e r i o r ,  e l  E j e c u t i v o  Federa l  designó a Faciona 1 

Financiera ,  S . b I . C . ,  como promotora d e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  a t r á v e s  

oe la recoEverz iÓn i n d u s t r i a 1 , t a l  como l o  señala  l a  Ley Orgánica de 

dicha i n s t i t u c i ó n  en PU a r t .  5 0 .  p a r r a f o  VI I1 ,publ icada en e l  Dia-- 

r i o  O f i c i a l  dc) l a  Federación e l  2b de diciembre de 1 9 8 6 . ~ -  

Nacional  F inanc ie ra  informó en su momento a lo:: i n d u s t r i a l e ?  - 
d e l  paí:: I? e d x u c t u r a c i ó n  de l a  primera e tapa d c l  PROFIRi (Progra- 

ma de Financiomiento I n t e g r a l  para l a  Reconversión Indust r ia l ) .En  - 
su c z r á c t e r  de banca d.e fomento  industrial,^ de acuerdo con lo:: con - 
v e n i o s  ce l ebrsdos  con organismos in te rnac iona lep ,  l a  cual  u t i l i z a r a  

l o s  r e c u ~ s o ?  t iel  Banco I n t e rnac i ona l  de ReconPtrucciÓn y Fomento, - 
( B I R F ) ; P w F  a F i p t i r  a 13:: empresa:! i n d u s t r i a l e y  en SU:! e ? f u P r s @ s  de 

reconversi6ri.En donde uno de l o s  o b j e t i v o ?  p r i n c i p a l e s  e r a  e l  de f o  - 
mentar 18 r zconvers ión  i n d u s t r i a l ,  l a  producción de hienee export;-- 

ble:! y la suFt i tuc i6n e f i c i e n t e  de imEortaciones. 

E l  d i s e z o  d e l  programa de f inanc ismiento  i n t e g r a l  para l a  recon - 
v e r s i ó n  i n d u s t r i a l ,  f u e  estructurado d t  l a  s i gu ie l i t e  manera: 

OBJETIVOS 

a )  Promover l a  r e o r i e n t a c i ó n  product iva ,  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  f inanc ie -  

r a  y modernización de la:: empresas como medio para l -ogra,r  una mayor 

e f i c i e n c i a  y product i\; idad en términos de c a l i d a d , p r e c i o  y s e r v i c i o  

para incrementar exportac ionep y F u F t i t u i r  importaciones. 

b )  F o r t a l e c e r  a la.: empresas lnedianas y pequeñas como me4i J para au - 
mentar e l  empleo y e l  mercLdo in te rno .  

EJECUTORES DEL PROGRAMA 

Para u t i l i L - ' : r  lo:: recurFos  programa actúr como organimio e jecu- 
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INTERMEDIAR1 OS F'INANC IEROS 

Como in te rmad iar ios  f i n a n c i e r o s  actúan l a s  soc iedades  nac iona les  de 

c r é d i t o .  

MORE DA 

C r é d i t o s  en .noneda. nac i ona l  o en dó l a r e s  eFtadounidenses, según l a s  

neces idade?  de l a s  empresas y FU generac ión de d i v i s a s .  

OPE HAC I ONE S E LEGIBLE S 

Se podrán e f e c t u a r  operaciones con cargo a l o s  recursos  d e l  pro  - 
grama, caando las empyepas r e a l i c e n  alguna de l a s  s i g u i e n t e s  acc iona  

e s: 

-Modernicen .u aparato protiuctivo.  

-1ncrementen 1.a c a l i d a d  de FUF productos. 

-1ncrementen ?u e f i c i e n c i a  y product iv idad.  

- De sarro  l l e  L programa F de mantenimi en t o. 

-El iminen c u e l l o s  de b o t e l l a .  

-Rehab i l i t en  o supriman l ínkps,  á reas  o procesos.  

-Desarro l l en  programas de rzentrenamiento de personal .  

-Y, en genera l ,  cua lqu ie r  nedida para mejorar su compet i t i v idad  i n t e r  

nac ional .  

Asimismo, &ran e l e g i . b l e s  a q u e l l a s  empresas de s e r v i c i o  i n d u s t r i  - 
a l  que apoyen a e s t e  s e c t o r  en forma i n d i r e c t a  como son: 

-Firmas de i n g e n i e r í a  induFtr ia1.  

- C o n s o r c i ~ ~  de exsor tac ión ,  de t ransporte  y empresa.? comercializa,do- 

r8.s. 

-FirmaP de cons i I l t o r ía ,  6 tc .  

VENTAJAS QUE OFRECE 
a )  C r éu i t o s  eii moneda nac iona l  o en dó l a r e s  eFtadounidenFe?, Fegiin -- 
l a s  neces idades  de l o  empre?a,y ~u generación de d i v i s a s .  

b) Tasas de i i i t e r 6 P  p r e f e r e n c i a l e a  desde CPP-3,en cre 'd i tor  para l a  

# 

r e a l i z a c i ó n  de e s tud i o s  JJ cFgpacitz,ciÓn,ha,Fta CPP +2 en crédito: :  re- 

f a c c i o i  a r i o s  y para cap i ta l -  de t r aba j o .  
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c )  MontJs v a r i q b l e s  dt aciierao con e l  tiic>o de f inanciamien%o.Sin ern 

b a r g o , l E  mezcla de ap3yos a una empresa con recursos  d e l  Programa - 
rso podrá F c > r  m p e r i o r  a l  e qu i v a l en t e  en oneda nac iona l  di- 11.0 m i -  

l l o n e s  ue dólares estadoinnioen?e? por empresa, pudiendo excederse e l  

l í m i t e  en C I S O F  e s p e c i s i e s .  

d ) Amort i zitci one P : 

- I gua les ,  e i n t e r ePe3  sobre Faldos inso lu tos .  

-Crec ientes ,  con re f inanc iamiento  p a r c i a l  de i n t e r e s e s  en func ión de 

e l  f l u j o  de ca ja .  

-Pagos crec i e 'n tes  por v a l o r  presente.  4 : -  
e )  P l a zos  de amort ización de acuerdo eon e l  t i p o  de c r é d i t o  y con - 
la capacidad económica de las empresas,pudiendo s e r  hasta, l 3  años, 

incluyendo 3 E ~ O S  de g r a c i a ,  

j 

PARTICIPACION DL LAS ACREDITADAS 

Las empresas que r e c i ban  c r é d i t o  con recursos  d e l  Programa debe - 
ran a p o r ' t a r ,  CLI; ndo menos, el 20% üe l  c o r t o  t o t a l  d e l  proyecto .  

DESTINO El3 LOS RECURSOS 

P )  A p o y ~ 7 ~  p ~ r a  cFpitc?L de trabajo FernEnente: 

€)ara incrementar e l  a ~ r o v ~ ~ c h o i n i t n t o  dc l a  cspacidad i n s t a l ada ,  -- 

mcnt-eni tnLo el. nlievo m v t l  d c  p r o i u c c i 6 r i  y vciLta t n  l o s  ~ & O S  de v i -  

genc ia  d e - ~  apoyo;así  cornu para f o r t t l e c e r  lo? f l-ujoc: de c a j a  de l a s  

empresa,s, aer i vado  de 1 0 3  a juPtes  que implique l a  reconvers ión.  

b )  Apoyo para l a  reconvers ión  ( en  inver r iÓn ) , en  a c t i v o s  f i j o s :  

para la zdcu i s i c i ón  ae mpquinFria,equipo,partes y componentes, i n  - 
s t a l a c i o n e s  o reacondic ionamiento de lo? mimos .  

c )  A~IOJFO parr  ia suscr ipc ión  de c a p i t a l  a c c i ona r i o ;  

EFte t i p o  de operacione? sólo poc?rá l l e v a r l a s  a cabo N a f i n , y  no 

debe exceder  €1 4976 d t 7 .  c a p i t a l  s o c i a l  dt l a  empresa o d e l  c.quivp-- 

l e n t e  de 3 .0  m i l l one s  de d ó l a r e s  eStzdounidenses , lo  c,ue sea menor. 

La Direcc i6n  de l a  I ndus t r i a  Básica y de Rienes  de C a p i t a l  de - 
N a c i o n i l  E'iiicrnciera, S.N.C., t t , r i d r á  s 

m b p r o p a n a .  

su corg-o l;i, e j ecuc i  5n de e s t e  
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Alternat ivamente  se podrá o t o r g s r  c r é d i t o  a l o s  s o c i o s  acc ionis-  

tas ,para  que é s t o s ,  a su v e z , i n v i e r t a n  l o s  recurso. como c a p i t a l  ac- 

c i ona r i o .  

En cada c a F o  se determinará l a  forma de amort ización y e l  pla,zo, 

que no podrá exceder  de 13 años. 

Es t o r  c r é d i t o s  deberán garant i zarse  con b ienes  muebles e inmue-- 

b l e r ,prop iedad  de l o s  a c c i on i s t a s ,  a s í  como, o t r o  t i p o  de garant ías , -  

de s e r  n e c e r a r i a s .  

d )  Apoyos para l a  r e a l i Fa c iÓn  de e s tud i o s  e i n v e s t i g a c i ó n e s  y desa- 

r r o i i o  t e cno l ó g i c o .  

Para l a  as imi lac ión ,  l a  adaptación, l a  i n v e s t i g a c i ó n  J e l  desarro- 

llo t e cno lÓg i c o , a ? í  como para aque l l o s  e s tud i o s  que t iendan a r e f o r  - 
z a r  l a  cdminis trac ión p r o f e s i o n a l  y a e l e v a r  l o s  n i v e l e s  dc. produc- 

t i v i d a d  de l a s  empresas. 

e )  Apoyos para l a  capac i tac ión  admin is t ra t i va ,  \ t é c n i c a  y o p e r a t i v a  y 

a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e sp e c i a l i z ada .  

Para l l e v a r  a cabo programa? formales  de capac i tac ión que requi-  

eran l o s  obreror  y técnico:: de las empresas,derivados de l a s  propi-  

as acc iones  de reconverFiÓn. 

f )  Apoyos para 1;s empresas de s e r v i c i o  i n d u s t r i a l ;  

Para f i r m a  P de i n g e n i e r í a  i n d u s t r i a l ,  consu l to r ía ,  comercia l izado-  

r a s , e t c .  ,que se invo lucren  en e l  p rocero  de reconvers ión.  

AlJTON ONIA 

E l '  actua.1 l í m i t e  de 2utonoinía de Nac ional  Financiera,  S.N.C.,es 

hasta por 61 equ iva lente  en moneda nac iona l  de 2.0 m i l l one s  de dÓla - 
r e s , p i n  p e r j u i c i o  de someter l a  operación a l a  cons iderac ión d e l  - 
Bsnco Mundial. 

TASA DE INTERES AL BANCO IfiTTERIVIEDIARIO Y AL ACREDITADO 

En los c r 6 d i t o s  de Apoyo 51 C g p i t a l  de T r ab r j o  Permanente y Re- 

f a c c i o n a r i o ,  1- t a sa  de i n t e r é r  que cubrirán l o s  in te rmed iax ios  fi-- 

nanc ié ros  a l  e j e c u t o r  será €1 CFP.1a tasa que cubrirá e l  acred i tado  

a l  i n t e rmea i a r i o  f i n a n c i e r o  será  de CPP + 2. 

En l o p  c r é d i t o s  para estuciios, i n v e s t i g a c i o n e s  y d e s a r r o l l o  t e c  - 
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. . . n o l ó g i c o  y p-rs c o p a c i t a c i ó r  rdrn iF is t ra t i vo ,  l,&nic::a, y o p e r z t i m  y 

a;:istencia. t é n i c a  eFpec i ; i l i zada  l a  tasa  de i n t e r i s  se r6  de CPP -5, 

para e l  i n t e rmed i a r i o  f i n a n c i e r o  y de CPP -3 para e l  acred i tado . (+ )  

E l  Programa e laborado por  Nac iona l  F inanc ie ra  S.N.C., dad:, a co- 9 

nocer  eri su momento a los i n d u s t r i a l c s  d e l  p a í s  ; s e  instrumento de 

e l  pr imero de e x e r o  a l  t r e i n t a  y un3 de diciembre de 1987.Ahora b i en  

a un año de reconvers ión  i n d u s t r i a l  los recursos  cana l i zados  para 21 

e l  avance de la reconvers ión  i n d u s t r i a l ,  los cua les  se conformarón - 
de l a  s i gu i en t e  manera: 

( m i l e s  de pesos ) 

Mmto  t o t a l  de l o s  recursos  
i n v e r t  i dos 

Hcicurso? d e l  programa 

Re cur pos cont rapar t ida  
( N a f i n  E j e c i i t o r )  

Recurso? Br:r?co Mundial 

Re cur so s I n  terme d i  a r i  o 
F inanc ie ro  

Recursos N a f i n  

Recursos S.X.C. 
Recursos prop ios  

309 772 342 

175 200 O00 

28 008 O00 

10T/ ,192  O00 

13 347 o00 

7 102 O00 

6 245 O00 

121 225 342 

De e s t a s  c i f r a s  se i n f i e r e , q u e  por cada peso otorgado por e l  - 
BIRF cor3.0 préstamo a l  pa ís ,  l a  comunidad i n d u s t r i a l ,  l a s  sociedades 

nac i ona l e s  de c r é d i t o  y Nac ional  F inanc ie ra  correspondierón con dos 

pesos.Este c o c i en t e  r e f l e  ja,además d e l  e s fu e r z o  logrado por l o s  em- 

p r e s a r i o s  y l o s  banquero? d e l  país ,un e x t r a o r d i b i o  e f e c t o  m u l t i p l i -  

cador de 10s recursos  de fomento indust r ia l .En  consecuencia,es de - 
a l t a  r e s sonsab i l i d ad  procurar inantener en forma c r e c i en t e  los recur  - 
80s d e l  programa, como también incrementar l o s  provenientes  d e l  BIRF 

dadas l a s  bondadss que muestran sus e f e c t o s .  

E l  n h e r o  de empresa? b ene f i c i adas  pcr' e l  programa acendió a un 
( t+ 1 
5 '  t o t a l  ti+ 3 3 , c o n  una v m z  de 1 3 2  c ré : i i t o r .  



1 

87 

Dv l o s  re,cursos cana l i z zdos  e l  19% ~ o r ? e ? p o n d i Ó  a l  cap i ta l -  c ! F :  
(+++I  G 

t r aba j o  y e l  el% a a c t i v o s  f i j o ? .  

En cuanto a l  tamaño de empresa se p r i v i l e g i o  a l a  empresa gran- 

de,quien absorbió e l  87% de l o s  recursos,asignando a l a  mediana y -- 
pequeña e i  9 y 4% respectivamente. 

La:: o r i en tac i ones  de l o s  recursos  en mater ia  de z on i f i c a c i ón  -- 
económica cumplierón con l a s  pr ior idad.  s p o l í t i c a s  t razadas en e l  - 
P lan  Tuaciona.1 de Desarro l lo .  As í  l a  más importante derrama l a  r e c i -  

b i ó  l a  Zona J ( 55%)  de máxima p r i o r i dad  nac iona l  ; seguida de l a  20 - 
na 111-A de crec imiento  controlado (1'7.3%); y 111-B de conso l idac ión 

(13%);  l a s  Zonas I1 de p r i o r i dad  e s t a t a l  y e l  Resto  d e l  Pa í s  u t i l i -  

zaron (4 .6%)  y ( 9 . 7 % )  reppectivamente. 

(+++I 

(+++) G 

Los sectoi-es p r i v i l e g i a d o s  en l a ,  u t i l i z a c i ó n  de l o s  recursos  PRO 

FIR1 fueron e l  de autopartee,  con 18$ d e l  t o t a l ;  y e l  t e x t i l  con 

1776, seguido por  l a  ra.ma a l imentar ia  con 15%; y l a s  ramas rnetalmecá - 
n ica ,  c e lu l o sa  y papel,  y equipo h o s p i t a l a r i o  1a.s t r e s  con i g u a l  

proporc ión 10% cada una. 

Finalmente, l a  rama de l a  construcción u t i l i z ó  6% de los apoyos; 

e l e c t r ó n i c s  y l a  de l a  madera ocuparon 4% respectivamente y l a  rama 

química y petroquímica un 4% más. 

Es conveniente r e F a l t a r  e l  cumplimiento de l a s  o r i en tac i ones  de 

p o l í t i c a  dentro del programa, como se man i f i e s ta  de manera patente 

l a s  t r e s  primera,a ramas de l a  c l a s i f i c a c i ó n .  (++++ 1 +- 
S i  se cons idera  l a  d i s t r i buc i ón  por ob j e t o  de l a  reconvers ión 

los r esu l t%dos  obtenidos  son s i g n i f i c a t i v o s ,  ya que permiten conocer 

e l  t i p o  de mod i f i cac ión  e fectuado y sus or ientac iones .  

Los o b j e t i v o s  más importantes fueron : i n s t a l a c i ón  y puesta en 

marcha de l a  p lanta  i n d u s t r i a l  (40%); modernización y opt imizac ión 

de l a  p l an ta  product iva  que absorb ió  e l  34% d e l  t o t a l  de l o s  recur- 

sos. Los apoyos u t i l i z a d o s  para l a .  e l iminac ión  "de c u e l l o s  de bote... I 

13-a" Pimaron e l  10.3% d e l  t o t a l ;  e l  7.9% de los recursos  se canal i -  

zaron & I& fkibY&~adi8h de producto? para exportac ión;  y f inalmente, 

e l  $& &&%e8 ha hej& aproveebiafiienhb la capacidad instaladael 
i :  



PROr;RAMA DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL PARA LA MODERXIZACION 
INDUSTRIAL: (SEGUn'DA ETAPA) 

Una ver: consolidadpu l a  primera e tapa d e l  Programa P r o f i r i ,  se 

i n i c i ó  un5 segunda eta,pa para e l  b i en i o  1988-1989. 

Dxrante los primeros meses de 1988, se e fectuaron negoc iac iones  I 

con func ionar io3  d e l  Banco Mundial, dependencias y organismos o f i c i a  - 
l e s  d e l  pa f s  y X'acional F i m n c i e r a ,  SNC; con e l  p ropós i to  de d e f i n i r  

l a  nuevas ca rac t e r í s t i ca , s  que r e g i r á n  e l  Programa de Financiamiento 
1 

I n t e g r a l  para l a  Modernización I ndus t r i a l  ( P r o f i r i ) ,  en su segunda I 

(+++-I-+ )?  
; : ta ja  f inanc iado con Tecursos d e l  R I R F .  

E l  ,ob iern0 f e d e r s l  acordó que P r o f i r i ,  en su segmda etapa, - 
apoyará Concretamente e l  proceso de modernización 

de autopartcs  y e l  t e x t i l  y e l  de confecc ión,  der ivado de l a  par t i -  

c i pa c i&  q l e  Fe había observado de l a  u t l l i z a c i ó n  de 10s  recursos  

durante 1J0'7. mismo, acord6 apoyar a tod8 aquel la  i ndus t r i a  o 

s ec to r  que l l e v e  a cabo accione3 de modernización industr ia l . .  

de los sec tore?  

Para t a l  e f e c t o ,  l a  S e c r e t a r í a  de Coniercio y Fomento I ndus t r i a l  

( S e c o f i ) ,  d e f i n i ó  lo:: c r i t e r i o s  generale:: de e l e g i b i l i d o d  y l o s  :lar - 
titulares para cada uno de l o a  s ec to r es  i nd i i s t r i a l e s  antes mencio- 

nado s:, 

- Los apoycs se o torgarán a empresa.s induFt r i a l e s  p r i o r i t a r i a s ,  lo-. 

ca l i z adas  en rniiniciljios de p r i o r i dad  I y 11, conforme a l o  es tab le-  

c i do  en e l  Decreto d e l  22 de er.ero de 1988, que: 

a )  Contribuyan a transformar l a  es t ruc tura  y cadena product iva,  me- 

j orando su compe t i  t i v i  dad i n  terna c i  onai.  

b )  Consideren p r o c e s o ?  product ivos  con t e cno l og í a  ac tua l i zada  y con 

rnaquinsria y cqi i lpos que cJmslan con l o s  e s t b d a r e s  in te rnac iona les .  

C )  Prevean es~alas de ,?roducc.iÓn e f i c i c n t e s  y compet i t i vns  in t e rna  - 
cionalmente, aun cuando toda l a  producción se dest ine  al meracado i n  - 
tkrno. 
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sostenida y,  en l a  medida de l o  pos ib l e ,  una. balanza, de d i v i s a s  pos i  

t i v a .  

e )  Contribuya a mejorar l a  e f i c i enc i a ,  ope ra t i va  y capacidad de de- 

s a r o l l o  de empresas ya e s tab l e c ida?  mediante programes de capacita- 

c i ón  y reentrenamiento, me j o r m i e n t o  de ca l idad,  diseño y producto, 

s i s t emat i zac i ón  admin is t ra t i va  y de proce sos, innovación tecno lóg i -  

ca, en t re  otra::. 

- En genera l ,  cualquier  proyecto  que tenga como ob j e t o  a lcanzar  o 

me j orar  su c ompe t i  t i v i  dad in te rnac iona l .  

- Eventualmcnte se o torgarán apoyos a empresas i ndus t r i a l e s  l o c a l i -  

zadas en Zon? 111, cuando correspondan a l o s  campos de t e cno l o g í a  

avanzada o generen balanzas comerc ia les  superav i ta r ias ;  siempre que 

cumplan con l a e  regu lac iones  de l a  Sec r e t a r í a  de Desarro l l o  Urbano 

y Eco l o g í a  (SED’LTE). 

- Por l o  que respec ta  a los c r i t e r i o s  de e l e g i b i l i d a d  sector ia le : :  

(autopartes ,  t e x t i l  y confecc ión) ,  se sug iere  a l o s  in te resados  acu- 

d i r  a PU banco de p re f e r enc ia ,  donde r e c i b i r á n  mayor información so - 
bre e s t o s  dos Pectores. 

- A s í  mismo, 

s e r v i c i o  i n d u s t r i a l  que apoyen a e s t e  s ec to r  en forma d i r e c t a :  

a )  Firma.s de I n g en i e r í a  Indus t r i a l .  

b )  Consorcios de exportación,  de t ranspor tes  y empresas comerc ia l i -  

zadoras en e l  ex t ran je ro .  

c )  Firma:: de consu l to r fa ,  e t c .  

l 

r 

I 

serán e l e g i b l e s  aque l las  empresas comerc ia l i zadoras  de 

Venta jas  que se Ofrecen: 

a )  C réd i t os  en moneda nac iona l  o en dó lares  estadounidenses, según 

l a s  necesidades de l a s  empresa?. 

b )  Tasas de i f i t e r g s  p r e f e r enc i a l e s ,  CPP en c r é d i t o s  para l a  r e a l i z a  

ciÓn de eFtudios,  innovación y d e sa r r o l l o  t e cno l óg i co ,  y c r é d i t o s  

para capac i tac ión  adminiFtrat iva ,  t é c n i c z ?  y o v e r a t i v a  y a s i s t enc i a  

t é cn i c a  e spec i a l i z ada ,  hasta e l  112% d e l  CPP en c r é d i t o s  r e f a c c i ona  



r i o s  y par2 c a p i t a l  de t r a b a j o .  La t a m  a p l i c a b l e  en 6Ó la res  será 

de L i bo r+  1. 25 y has ta  L i bo r+  2.0 puntos res-oectivamente. 

c )  Monto. v a r i z b l e s  de aci ierdo con c l  t i p o  de f i nanc iamien to ,  has ta  

de 15 millones de d ó l a r e s  eFtadounidmsP 

dcrse e l  l i m i t e  e ~ !  casos  \sci>eciales. 

p o r  cmpresa, pudiendo exce - 
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LA MAQUILA O MANUFACTURA : REALIDAD PARA MEXICO 
1 

9 1  

EXPORTACIONES MANOFACTURERAS EN MEXICO. 

/ 
O Después de i.a Segunda Guerra Mundial, con la expansión industrial de l o s  países 

desarrollados, se inició un proceso de hacer partícipes de este auge a l o s  países - 
en vías de desarrollo a través del establecimiento de empresas maquiladoras (plan-- 

tas gemelas de las matrices de los países desarrollados) en su territorio. 

México no podía ser la excepción de este desarrollo más a h  cuando en aquellos 

años de la posguerra, se terminó el programa de braceros México-Estados U idos la 

frontera norte se viÓ con el problema de altos índices de desempleo.bsto fue'propi- 

cio para que en 1966 se establecieran en nuestro país 12 empresas maquiladoras,dan- 

I P- /.,,;y3 

do empleo a 3,000 personas. 

f Dado que l o s  empleos generados por cada planta eran factor importante para dis- 

minuir las tasas de desempleo,en 1972 se emitió un acuerdo, permitiendo el estable- 

cimiento de estas plantas en todo el país. 

Con estos antecedentes, nació el sector económico, que hoy en día ocu a e 2 o t g z  
mer lugar como captador de divisas después de la industria del petróleo. Ya/para 

1986, se instaiarón 1,033 empresas maquilaodras, de las que el 86% se ubicaban en 

-. 

la frontera norte de nuestro país; Estas empresas consumieron en sus procesos de - 
conversión durante 1985 insumos con una inversión global de 5,700 millones de dÓ1a- 

res. De esta mercado total de insumos que significaron l a s  empresas maquiladoras,sÓ - 
lo 74 millones de dólares ( el 13% del mercado total), fueron amparados por empres- 

as nacionales. Y 
\Esta sola información alienta grandes posibilidades de desarrollo para el sec-- 

tor industrial de nuestro país, por l a s  dimenciones de mercado que representap eJ. 

emplo de ello y de la importancia que manifiesta el sector industrial manufacturero 

es el que "mostro con una mayor orientación hacía el sector externo a lo largo del 

año de 1987, io cual atenuó el efecto negativo de la contracción de la demanda in-- 

terna y colaboró a fortalecer l a  producción de bienes intermedios.la proporción de 
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. . . 1 2  producción nianufacturer:a que ~e des t inó  a l  mercado ex te rno ;  pa- 

ró de 7.7% en e l  prirrler t r i n e a t r e ,  

s u p > i i o r e r  al 3.8% promedio en 1382 ( 2 ) .  

a l  l>.!$~ en e l  cuarto,  porcenta jes  

*\E" 10s monento? de r e c e s i ón  económica, h a  ob l i gado  a r e d u c i r  SU C i t  - 
pscidad 6 j y . s l u p o  c e r r a r  PUS puerta:: a vsrias empresa? nac ions les ,  es- 

t e  amplio mer-czdc puede s i g n i f i c a r -  su r e v i t a l i z a c i ó n  y su mayor ingre-  

so a l  me1 cado i n t e r n a c i o n a v  

Es c l F r o  qiie 18s r e l a c i w e s  comerc ia les  en t r e  ambos s e c t o r e s  no na - 
c e r &  con e l  pÓ10 deseo o l a  buera in tenc ión ,  pero s í  a tra,vés de un 

profundo conqcimiento mutuo de l o p  requer imientos  de un lado y pos ib i -  

l i d a d e s  de s a t i s f a c e r l o s  d e l  otro./ne e s t e  conocimiento y d e l  deseo de 

superar ~ : rc . r - ent t .~  y futur:?? d i f i c u l t a d e s ,  podrá r i ace r  l a  reconversiÓn 

i r idustr i21 6e IF empresa r i a c i o n a l  que encier-ra el ob l i gado  groce?o  que 

debe 3 e t u i r  ?:.t 

n a l  que i,oy p o r  hoy no e s  una p o s i b i l i c 2 d  Fino una neces idad con €1 i n  - 
greso de N6xico a i  GATT; y IIO tanto por e s t e  hecho de per tenecer  a un 

organiFmo de es ta  natura leza ,  s ino  s o r  e l  s ó l o  K o t i v o  de n c  v e r  inunda - 
cia c l  mtArc3Cg de gran cariti6cld de productos mejore? e:1 p r e c i o  y ca l idFd  

y p o r  o t r o  lado,  e l  hecho del csmbio, que requ ie ren  nuestros  producto:: 

en  e l  mercado i n t e r n a c i o n a k  

c t o j  pari i  poder corcpetii' en e l  mercado i n t e r r a c i o -  

A l  h?cc.r FronÓsticoL, IC: derrama económica que t r a e r í a  consigo,  e l  

impacto fu turo  de l a  empresa nac iona l  en e s t e  mercado, se c ons i d e rm  

que a i  se car,aliz,an sus e s fu e r z o s  product ivos  de merc:adotecnia en te- 

n e r  una tendencia de incremento anual d e l  l$ de i n t e g r a c i ón  nac iona l  

d e l  s e c t o r  ir,aqujil;tdor, a p a r t i r  de e s t e  afio, tendríamos en 1991 un i m -  

pac to  de 1125 rnLlloner: de dólcire,s de captación de d i v i s a s  por  e P t e  36- 
l o  conccpto y l a  i n t e g r a c i ón  na,cional de e s t e  sector ,  pasar ía  d e l  1.3% 

en 1986 a 6.7% en 1991. 
~ S S "  ccnsi i icr ,  que  con 1s  n e t a  pronueFta de un incremento d e l  l$ 5x~ual 

en 1.2, i n t e ~ r á c ~ d n  n a c i o r i a i  ue I¿ indust r i  a :n.:cii-'ilad3i*¿i/ que se po2ri 'a  

cimentar. (no a l  p r a d o  d e l  p e t ó l e o  en 1978)  en los próximos tres años 

e i  qiie : i o d r i F m o : :  l l a m a r  con T U C ~ O  ontin: FYI?:\ cr i  j i i e s t r a  c b a  

I_ ,, .-,. ~ . .. 
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fuer7,o para s p l i r  adelante I t e l  mi lagro  mexicano1' de l a  reconverFiÓn y 

:>ai- t i c i  pac i jn  i n t e rn  a c i  onal  de nu e s tr a i n  du s tri  a. 

Pero hoy en d í a  y desde unos a n o s  a t rás  ha comenza.do l a  grave c r i -  

s i s  ecGn6mica d e l  p a í s  y d e l  mundo en genera l ,  e e  por e l l o  necesar io  e l  

aumentar l a  exFortac i6n de produ.ctos manofa,cturados para obtener un ma - 
yo r  r,Úmero de d i v i s a r .  

hn ~1 sacado, tradic ia i ia lmente se exportaban productos ag r í co l as ,  

ar tesanglea  y materia:: prima:: todas e l l a s  con ba j o  v a l o r  apegado .  Pa- 

r a  que México pueda lznz,arse 11 mercado de exportac ión de productos 

ni& e laborzdos  e s  necesa r i o  t ener  una p o l í t i c a  más ag res i va  y t ener  una 

planta de producción m6s e f i c i e n t e .  Es to  Últ imo se l o g r a  so la iwnte  nie- 

jorrndo l a  c z l i dad  de productos manofacturados, con l o  cual  se b a j m  

l o s  cos tos  de producción y se aumenta l a  product iv idad/ 

Nile'xico ha s ido  t rad ic ionalmente  un pa í s  que ha v i v i d o  de 12 mine- 

r í a ,  ganadería,  a g r i cu l tu ra  y de productos ar tesanales ,  en los cuales  

su venta a l  e x t e r i o r  ha representado ingreso?  importantes por su a l t o  

volumen pero de ba,jo v a l o r  agregado. Generalmente h a  t en ido  una balan- 

za comerc ia l  des favorable  con e l  r e s t o  d e l  mundo y l a  ha equ i l i b rado  a 

base de FLI i ndus t r i a  t u r í s t i c a .  

\Desde l a  década de lo? cuarenta se mepezó a i n d u s t r i a l i z a r  e l  país, 

y e l  Gobierno Federa l  d i c t ó  l e y e s  p-rs pro teger  a l a  i ndus t r i a  nacio- 

n a l  i n c i p i c n t e  contra l a  competencia d e l  ex t ran j e ro  Es induda,ble que 

eF ta  p o l í t i c a  de pro tecc ión  e r a  necesar ia  durante los primeros años 

para que l a s  empresas inuus t r i a l e s  se p u d i e r x  conso l idar ;  \sin embargo/ 

s a l v o  algunas honrosas exce$ciones,  \pocos i n d u s t r i a l e s  c r ec i e ron  en ca - 
l i d a d ,  en product iv idad,  en e f i c i e n c i a ,  e t c . ,  y c o n f i a b a  que e l  Go- 

bierrio Federa l  s i gu i e r a  pro teg igndo los  supliendo su i n e f i c i e n c i a  a tra - 
vés de aumentos de p r e c i o s  de sus productos, en un mercado caut ivo/ 

Ahor? que México ingresa  a l  GATT, en donde se ce lebran acuerdos 

en t r e  su? xiembros Fo3re arance les  e interczmbio  de productos, l a s  em- 

presae rnexicanc,s que no l og r en  dar e l  gan pa,so para ser  e f i c i e n t e s ,  

FroductiVhR Pehtabkei3, inexorablemente tendrán que ce r ra r ,  con l o  

J 
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cua l  e r e a r b  graves  problemas de desempleo. (0; 

* 
LA INDUTRIA !JhQUILAC@RA EI" LA FRONTERA NORTE: y 

A d i f e rnc i a  de oti-as re6 iones  de México en donde l a  c r i s i s  económi L 

ca por IC: que venía átr;:vez;uido e l  p a í s  se rnaxifestabmt% graves  dese- 

q u i l i b r i o s  a(l l  aparato product ivo y d i s t r i bu t i v o ,  consecuentes t r a s t o r  

nos en e l  n i v e l  de empleo y bienestar  soc i a l ,  l a  f r on t e ra  norte  de l  

pa<s exhibíc; en 1987 un notable  d e sa r r o l l o  económicol Le importancia 

que h a t ~ - f ~ ~  venido adquS r iendo l a  f r an ja  f r o n t e r i z a  de México con Esta- 

dos Tjniao:: ccao zona ue c rec i ente  ac t i v i dad  económica despei-taba entre  

l a  opinión públ ics  nacional y ex t raa  j e r a  I t .  ./la situacióri  de desequ i l i  - 
b r i o  dcdda 1~0r l e  vecindrd dt' una de l a s  primeras potencia.:: mundiales 

con inn pa<? en v í a s  de aes~rrollo; id  inex iPtcr ic ia  de' g rm6ey  obqtGcu- 

1iis na tura les  y l a  continuidad de d i ve rsas  cPr .Pc te r í ? t i eas  I íF ico-geo-  - 
g rá f i c a s  €11 ~n,'rio.: t e r r i t o r i o ? ,  que determinan en c i e r t z  rnSdi.dE .la so- 

bre expoc is ión de los fenÓmer,os de l a  y una extrema permea- 

Iv i l idoa de los hombre?, 2 c a  productos y l a s  ideas .11 i (3 )  

l p ' > o í  q G k  

a' F ?IY 

\ 

* 

*a í ' ror l ja  I - i v i í t ro fe  e y t r e  M(Téxico y Estados Unidos, con SUP t r e s  mil 

123  . k i l jme t ros  de extens i j r i  desde l a  cost2 d e l  P a c í f i c o  hclsta e 1  G o l -  

f o  de Illér-ico, k s ido  desde mucko tiempo a t rás  una r eg i ón  con car^c+,e- 

r í  P t i  cas e conórci cas, socia l e  P y cu l tu ra l e s  particulares,/ producto de 

12 i n t e r z c c i ón  ent re  los habi tantes  de l a s  poblaciones mexicanas y nor 

teaner icanas.  !Iste e s  e l  c a s o  de rmmerosa.s ciudades vec inas  a uno y 

o t r o  la30  de l a  l i n e a  d i v i s o r i a  "El l í m i t e  de l a  f r on t e ra  que no3 ocu- 

pa, pa i j i c i pa r i  e e i s  e c t i d rd e s  con un total de 35  municipios i r on t e r i -  

zos  y mas de 3000 l o ca l i dades ,  ent re  e l l a s ,  a l  rededor de 20 con más 

de 10 OCCl habitantes,  c e r c a  6e 90 con una población entre  1000 y 10 m i l  

y más d e l  55% cte l o ca l i dades  muy pequeñas, e s  d e c i r ;  con menos de l C G O  

rAabitar-tfest' ( 4 ) .  

- 

\La sr.ox.iLirli(lzd de ambos I ' a i  qf 5 e' un f a c t o i  determinante crlt;re 13 
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p c ~  o t r o  lado,  

c a  de MGxico y Eptados Unidos malacan d i f e r e n c i a s  fundamentales en las 

formas ue pensar y de s e n t i r  dc ampl ios grupos de ciudadanos de uno y 

D t r o  lacio de l a  I’u.ontera. 

apeaar de l a s  cosas compatidüs, l a  h i s t o r i a  y l a  p o l i t i  

No obstarite los mexica ios  r ep i d en t e s  en la zona mi* l í tro€e entre  am - 
bas e i t a d o s  conservan un c l a r o  Fent ido ¿IC i d en t i dad  y per tenenc í?  c su 

p a í s  de or i&en.Para n o  poco? d e  e s t o s  i nd i v i duos  l a  nac ional iuad no e s  

una c a r a c t e r í s t i c a  a c c i d en t a l ,  s ino  una d e c i s i ón  consciente,  que se man- 

t i e n e  y :.e d e s a r r o l l a  ccn orgullo.Además, l o ?  cont ras tes  Entre uno y 

o t r o  lados, en l o  m a t e r i a l  y l o  s o c i a l ,  s m  o b j e t o  6e r e f l e x i ó n  cons- 

t a t e  para sus haDitantes. E s t o  provoca una a c t i t u d  s o c i o p o l í t i c a  sin- 

gu1;ir. c11 1:t f ’ l*ont t~r ; i ,  c;ir:icteri yada. poi. un a l t o  nivel de exigencír i  de 

los ciudadaiior hacía sus r e s p e t i v a e  autor idades  locale? y 1.acionales. 

Las deFipualdades e c t r e  un p a í s  en d e s a r r o l l o  y o t r o  d e sa r r o l l ado  son 

patentes  en Esta f r o n t e r a  y marcan ostensiblemente l a .  p s i c o l o g í a  de FW 

hE,bi t m t e  s .  

En e l  h m b i t o  econbriiico, 12 i n t e r a c c i ó n  en t r e  l o s  r.c,sident,es en t r e  

u n o  y o t r o  lados de la f r o n t e r a  e s  igualmente intensa.  La corpra y ven 

t a  i n t e rnac i ona l  dc rner*cancía:: en e sas  ciudades, a s í  como e l  intercam- 

b i o  t u r í s t i c o  J r e m n e r a c i o n e s  a l o s  t r -abajos  de 10:: mexicanoe en 

las l o c a l i d a d e s  d e l  pa í s  vec ino  h a n  ascendido ‘-1 m i l e ?  de mil lone,c de - 

tiij1ay.es. só1-o 6’n el per iodo  1983-198ó, l a s  tranFacciones fr.onte:i- 

%as rcpresentxrón un comcrcio t o t 3 1  p o r  cerca de 1.0 550 rnilloiier: de dó - 
l a r e s ,  d e  10s cuales c ~ s t  4 805 rriiIlones f’uer6n i n g r e so s  p a r a  MGxico y 

5 750 rniLIont s f u v r r j g  e ~ ~ e s o : :  de IO? incxicanos,/ 

$Lit estrecha. v i i i cu l zc ió i i  de l a s  poblac iones  mexicanas y estp.douni-- 

dense:; hzi i i  irripu’-~=ado (71 d e s a r r o l l o  económico e n  amSos k d o ?  de la f ron - 
tera./Sin ernbargo, a veces  t R n  5iéi‘i ha cau sad0 gr:‘ve:: ?roblemas. por &$-; - 

c+JE%fi lc,  - 
&¿?7$J 

11 L:,? brusca? devaluaciones de1 peso f r e n t e  a l  dólar que 0c.c 

l -r iprón en 1982 t rastocürón s c v e r amnt e  l e  : , c t i v idad  económica de l a  

regirjn. L~~ d ~ ~ ~ a l u a c i o n e s  dipminuyerón tlé rnzner-l r s d i c a l  e l  poder de 

coi-,pya t ; ~  \,I c:ktey--or de l o r  n e u k c a ~ o ~  l o  < ~ u e  causó K E : ~  f iJertc ‘  b: j * q  en 
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' su bienestar, y la caída de las ventas de muchos establecimientos comerciales del 

lado estadounidense. De manera similar, la eliminación de las cuentas en dólares en 

los bancos mexicanos y el control generalizado de cambios de moneda extranjera, de- 

cretados por el gobierno anterior en 1982, restringieron aún más la Capacidad de com - 

pra de los maxicanos en Estados Unidos, entorpecierón la actividad de muchos negocios 

del lado mexicano, y dieron lugar a que buena parte de la intermediación financiera 

de los nacionales se transfiriera a los bancos del sur del país vecino.(5) P 
p s  efectos negativos de las devaluaciones, el control de cambio y las desinter- 

mediaciones en dólares del lado mexicano ocurridos en 198yse sintieron todavfa de 

manera importante un año despu6s.pLa economía de la frontera norte de México vivió 

en esa época momentos summerite diffciles. No obstante, la región ofrecía grandes - 

ventajas para un futuro crecimiento económico. Su cercanla geográfica ai mercado es- 

tadounidense y l a  existencia de fáciles vías de comunicación y transporte con ese pa - 

f s  , además del hecho de que la mano de obra y muchos insumos productivos mexicanos se 

abarataban en comparación con los de otros países como consecuencía de la depreciaci- 

Ón del peso, hacían de la frontera norte una zona con un gran potencial econÓmico,(Zj 

adicionalmente,en el ámbito mundial se observaba la consolidación de una fuerte ten- 

*4 UQnQ  10 

dencia a profundizar la división internacional del trabajo, después de que el alza 

considerable de los precios de los hidrocarburos en la década anterior orillara a las 
I 

empresas de los pa.íses industrializados a buscar toda posibilidad de disminuir sus 

costos de operación mediante la realización la realización de parte de sus procesos 

de producción en naciones donde existieran condiciones de costos más convenientes. 

Esta tendencia se expresaba particularmente en la transferencia hacia los países 

en desarrollo de aquellas fases de los procesos productivos más complejos que eran re- 

lativamente iatencivas en el uso de fuerza de trabajo. 

\Desde el inicio del sexenio del presidente De la Madrid, en diciembre de 1982, las 

autoridades correspondientes observaron esas oportunidades y se propusieron aprovechar- 

l a s .  En junio de 3.983 se implantó el Programa de Acciones Inmediatas de Apoyo para la 

Frontera Norte y Zonas Libres. Con él, las autoridades buscaban garantizar el abasto de 
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roductos básicos de consumo e insumos industriales y proteger l a  planta productiva y 

e l  empleo, luego de l a  c r i s i s  provocada por l a  devaluación de l  peso en 466% durante e l  

ario anterior.  asimismo, se pretendía promover e l  desarrol lo económico de l  área y pre- 

pararla como plataforma de exportación de diversos productos ,i( 6 )  

- T F o s  d o s  después, superada l a  c r i s i s  de 1982 y 1983, l a s  autoridades dieron a co- 

nocer en junio de 1.985 un programa a más la rgo  plazo,denominado Programa de Desarrollo 

\ c 

de l a  Frontera iJort,e, cuyo ob j e t i vo  pr inc ipa l  era convert i r  esta región en una fuente 

de genera(:iÓn de di.visas, empleo y bienestar soc ia l ,  de ta l  manera que su desarrol lo 

fuese compatible con lasmetas nacionales. Además, se buscaba impulsar l a  descentraliza- 

ción de l a  act :  viüud econÓmi ca nacional. ( 7 )  

r(!! Estos programar; de apoyc a l  desarrol lo económico de l a  frontera norte se enmarca- 

ban en un pian mas amplio con e l  que e l  gobierno se proponía modificar y ampliar l a s  

relaciones comerciales de l  país con e l  r es to  de l  mundo, mismo que se había in ic lado a 

r a í z  de 13 vulnercbi l idad que había presentado l a  economía mexicana er. 1982 ante e l  de- 

censo de l  prec io  de l  petróleo. Este acontecimiento panteó l a  nacesidad de modificar a l -  

gunas de l a s ~ ~ o l í t i c a s  sobrc l a s  que venía desarrollándose l a  economía nacional y que 

frenaban e l  crecimiento de l a s  exportaciones no petróleras y e l  Clesemvolvimiento de - 
c 

otras actividades generadoras de d iv isas .  

y YUna de esas po:iíticas eTa e l  proteccionismo comercial brindado a l a  plante produc- 

t i v a  para resgua-darla de l a  cmpcteiicia internacional. S i  bien ese proteccionismo ha- 

b í a  permitido e l  crecimiento industrial del  pa ís  en l a s  decadas pasadas, también aca-- 

rreado consecuencias negati7;as para e l  desarrol lo nacional.jEl hecho de contar con un 

mercado interno cautivo ocac ic,rióqu€ . m p l i o s  sectores industriales no se preocuparan prl?~ 

conquistar otros mercados <r , t z r rx i cna les  * y ,  adern& redu,jo l o s  e s t h u l o s  para mejorar 

y hacer m& e f i c i en te  l a  yrodiicci6n nacional.dCon frecuencia, los productos mexicanos 

eran incapaces de competir intcmacionalmente en terminos de preci-, y calidad. ( 8 )  Por 

e l l o ,  e l  gobierno de MigueL cte la ;'adrid se propuso rac ional i zar  de msnel.a gradual y dg 

l e e t i v a  1 3  pp&ecciÓfi contra l a s  iml,ortaciones, para e levar  l a  competenciz dentro de l  

y 3 /  
p i f s  3, ~?-e~$~tilT.crP Ih$lrect&eht@ a 1 OF Lndiist.rid.eri a, mejoras sus proceros productivos, 
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tanto para bene f i c i o  de l o s  consumidores nacionales como para aumentar l a  competiti- 

./ vidad internacional de l a s  manofacturas mexicanas 

\Asimismo, para f a c i l i t a r  l a s  inversiones orientadas a l a  fabricación de productos 

destinados a l a  exportación, e l  actual régimen adoptó una p o l í t i c a  más l i b r e  en re la-  

ción con e l  establecimiento en México de empresas con cap i ta l  e x t r an j e r y  Anteriormen - 

t e ,  l a  ausencia de competencia externa permitía l a  conservación de técnicas de produc - 

ciÓn costosas y con e l  tiempo obsoletas. 
\!onq-@ P 

Por o t ra  parte, $esde 1983 s iguió  una p o l í t i c a  cambiaria que buscaba mantener un 

t i p o  de cambio de l  dólar relativamente a l t o  en términos de pesos, es dec i r ,  un peso , 

subvaluado para f o r t a l e ce r  l a  venta de l o s  productos mexicanos en e l  e x t e r i o r  e im-- 

pulsar l a s  actividades destinadas a l  comercio internacional .:/; 1.4 

p G 7 @  . 
r L a  p o l í t i c a  cambiaria, a s í  como l a  de apertura comercial y de inversión extran-- 

j e ra ,  han hecho que por su cercanía geográf ica a l  mercado estodounidense l a  frontera 

norte se haya convertido en lugar estratég ico  para l a  fabricación de bienes destina- 

dos al comercio ex te r io r .  En especial ,  l a  industria maquiladora ha encontrado en esa 

zona de l  pa ls  enormes ventajas de localizaciÓn,pues de hecho l a  mayor parte de sus - 
procesos de producción requieren de insumos importados, a l o s  cuales se l e s  transfor - 

ma en México mediante e l  uso intensivo de mano de obra y luego se l e s  remite de v u e l  

t a  a l  
.A 

xtranjero con destino a l a s  empresas que encargaron su elaboración. P )‘ “ i t ;  -(,I f 
’, Aunquelde hecho l a  industria maquiladora está  autorizada a establecerse en cas i  

todo e l  t e r r i t o r i o  nacional, l a s  ventajas geográf icas y económicas de l a  frontera 

norte han propiciado que l a s  actividades de l a  maquila se concentren preponderante- 

mente en l o s  estados fronterizos. Estas entidades federativas contaban a f ina les  de 

1986 con 915 de l o s  987 establecimientos de l  ramo registrados en e l  país.  Asimismo, 

de l  t o t a l  de 268 O00 personas ocupadas en l a  industria maquiladora en toda l a  repu- 

b l i c a  a l  terminar e l  año, 95.3% laboraba en l o s  estados de l a  frontera norte.En cu- 

anto a remuneraciones a l  personal, de l  t o t a l  de 50 964 millones de pesos pagados por 

todas l a s  maquiladoras de l  país en e l  mismo año,95.1% correspondió a l o s  estados fron - 

t e r i z o s  1 
act iv idad aiaquiladora ha ten idodis t intos  grados de repaercución en l a  economía 
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de cada uno de l o s  estados de l a  f rontera  norte. Como se  puede observar en e l  anexo 

(111), l o s  estados que concentraron e l  mayor n h e r o  de establecimientos de maquila 
.A ww 

a 
fueron Baja California,CHihua.hua y Tamaulipas, respectivamente. No obstante, en t e r -  

minos de personal ocupado, Chihuahua ocupaba en 1986 más de l  doble que Baja Cal i for -  

n ia  y Tamaulipas, 10 que r e f l e j a  e l  mayor tamaño promedio de l a s  plantas maquilado-- 

ras en aquel estado/ 
bP G C t y  ,r&& 

En cuarLto 51 iri,:reso obteni ;lo por l o s  trabajadores en estas actividades, Chihuahua \ 
ocupa e l  primer lupzr, a l  r e c i b i r  40% de l  t o t a l  de l a s  remuneraciones pagadas por l a .  

rnaquila en todo e l  país durante ~ 9 % .  Le siguieron Tarnaullpas y Baja Cal i forn ia ,  con 

20% de cads -mio. Así, estas t r e s  entidades obtuvieron en ese año 80% de l  t o t a l  de l o s  

sueldos por 1.a industria maqciladora en México. Del 20% restante, t r e s  cuartas partes 

beneficiaron a otros  dos estados de l a  frontera norte,Sonora y Coahuila, y l a s  demás 

entidades l a  República rec ib ieron 5 %  de l  t o t a l  nacional. 

Estas c i f r a s  r e f l e j an  tanto mayor número de personas ocupadas en l a s  actividades 

de maquila en l o s  estados noteños,como l a s  d i ferenc ias  en l a s  remuneraciones medias 

que se pagaron en l a s  d i s t in tas  entidades. E l  n i v e l  de sueldos, sa lar ios  y presta-- 

ciones otorgadcjs alpersonal de las maquiladoras ha sido generalmente más a l t o  en Ta- 

maulipas y Baja Cal i f o rn ia  que en e l  prcmedio nacional,mientras que en Chihuahua y Sonora 

practicamente nu ex is ten d i ferenc ias  en re lac ión con l a  media. 
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CONFLICTOS LASOKAL3S EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

Un gran número de investigaciones han destacado e l  t i p o  de man3 de obra que em- 

p lea  l a  industrici maquiladora,asf como l o s  e fectos  ocupacionaLes,sociales y famili- 

ares de l  fenómeno y sus consecuencias económicas. 

Los escasos estudios sobre con f l i c tos  laborales en l a s  maquiladoras han puesto 

a l  descubierto importantes hallasgos en cuanto a l a  re lac ión entre e l  proceso de 

industrializaciÓn y e l  establecimiento de maquiladoras,por una parte, y l a  apari-- 

ciÓn de nuevos fenómenos y costos sociales.  

[ A  pesar de l o s  avances logrados,existe todavía una s e r i e  de aspectos que no se 

han investigado. Uno de e l l o s  es e l  desconocimiento de l  proceso de movilidad de l  c& 

p i t a l . :  f\lgunos trabajos describen cómo l o s  c i c l o s  económicos de l o s  Estados Unidos 

repercuten.en l a  industria maquiladora y señalan que l a  c r i s i s  de ésta  durante 1974 

-1975 fue un e f e c t o  de l a  recesión en aquél paíflunque no abordan l a  de 1980-1983 

\Esto se debe, en parte, a que e l  proceso de expansión de dicha industria ha s ido  ta; 

dinámico y dominante que minimiza e l  e f ec to  de l a  recesión en l o  que ha c i e r res  de 
/ I r  /1 l C l l  1 

plantas se r e f i e r e d o t r a  aipecto que aquí se analiza,  es e i  proceso de respuesta la -  

bora l  de los trabajadores y l a  comparación de l  sexo/tal ves l o  más importante sea 

que se intenta u t i l i z a r  l o s  datos o f i c i a l e s  como un indicador de l  problema analizado. 

Muchos estudios y escr i tos  sobre e l  movimiento obrero mexicano se basan en en t r e  

v i s t as  a i í d e r es  sindicales,  a protagonistas de l o s  movimientos centrales más impor- 

tantes, y a funcionarios pÚblicos que tomaron parte en l o s  con f l i c tos .  Una corr iente  

de h is to r iogra f fa  sobre e l  movimiento obrero(9) ,se basa en gran mediaa en e l  análi- 

s i s  de estas dec l a rac i ones .b ros  trabajos se  a p o y y  fundamentalmente en l a  crónica y 

descripción de l o s  conf l i c tos  huelguisticos . (10)  Uno de l o s  problemas principales a l  

dr /$J /oh /BJ d? tfpi .'f A 

se r  t ranscr i tos  estas declaraciones y hechos huelguisticos es l a s  l imitaciones, entre 

l a s  que cabe destacar que no incluyen todas l a s  demandas y con f l i c tos .  Esto se  debe a. 

Que ex i s t e  una s e r i e  de instancias para que l o s  trabajadores o los sindicatos desic-- 

Can o edbbhi't99cdl tbfiVeHi\Ss con l a 3  empresas snteo de r eg i s t ra r  sus demandas en los - 

libi%!? 8% 1L JUhbLi Por 6g??Mpio, ( ~ 1  'CiiftdM JuttPt?] Lf&o Be l l eva  cuenta aproximadamein- 
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t e  de 10% de l  t o t a l  de l a s  demandas.(ll) Por e l l o , e s ta  fuente es cua l i ta t i va  y re- 

f l e j a  l o s  patrones de comportamiento ante los con f l i c tos  tanto de l a s  empresaskcomo 

I 
de l a s  autoridades. 

kEn e l  desarro l lo  industr ia l  de l a  maquiladora en l a  f rontera  norte de México se 

combinan e l  creciniento y e l  desempleo; Es por e l l o  en un primer instante se tocara 

l a  importanci-a y expansión de l a  maquiladora, y en un seguido lugar los factores - 

que contrarrestan es te  proceso:los c i e r res  de plantas, l a  rotación en e l  trabajo y 
- .  

' l a s  condiciories de trabajo/ - .  

l a  industria maquiladora en 1974-1975, cuando más de 

34 000 trabajadores iueroii ~ i c S ~ i c d ~ d G S  y itccenas de pbxta:; ccrrTiron, tttnto en c i r -  

culos o f l c i a l e s  r:omo en acadsmicos y sociales;(& por t, \ que l a  maquila se concibió 
dq $ 

\ SI0 PLlle.o:-v I 

/ 

como una in tus t r ia  golondrina.(l2) A partir 'de septiembre de 1976, cuando e l  peso 

mexicano r e  devaluó f r ente  a l  dólar, y se i n i c i ó  l a  recuperación de l a  economía es- 

tadouriidense, l a  industria mncuiladora empezó a tener una expansión nunca antesiex- 

perimentada.\Desde 1977 hasta 1980 e l  empleo generado por esta industria c rec ió  13% 

cada año. E l l o  provocó que l a  opinión sobre su papel comenzara a cambiar. (13% 

cnc v i J  $ 

TGmk OJ t Y 
'\A pa r t i r  4$ 1982 se r eg i s t r ó  un nuevo crecimientovEn ab r i l  de 1983 mexico con- 

taba con 591 empresas maquiladoras que ocupaban a 130 587 trabajadores, es dec i r , e l  

empleo aumentó 61% en tan sólo quince meses. En algunos municipios l a  tasa  anual de 

crecimien5o ?;e zuperior a 2~'"'' 

pi- A! 0 

/". 
E l  c i e r r e  de p l a t a s  en Estados Unidos para establecer en l a  f rontera  norte de 

México t i ene  sentido s i  pensamos que un obrero ensamblador perteneciente a l  Sindi- 

cato de Traba,jadares Autornovilisticos (UAW) en Detro i t  puede ganar 23 dólares l a  

hora, micctrTs que en u ia  cnsmbladora,en l a  maquiladora de Ciudad Juarez (Chrysler)  

gana t r e s  dólares a l  día. A u i  s i  establecemos una comparación entre l o s  sa lar ios  m i -  

nMos en México y Estados TJnidos, resul ta  que e l  de un obrero mexicano representa a2 

tualmente sólo u11 octavo de l  de un estadounidense. La d i ferenc ia  entre ambos países 

Z i e n t a  PO? l a  desualorizsción de l  peso mexi.cano. 
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tante se trata de un hecho coyuntural, sino, según muestran las listas de empresas 

de un proceso permanente que debe evaluarse desde la perspectiva de la movilidad - 

mundial del capital y de ia internacionaiización de la producción. 

\Por rotación en el trabajo se entiende el desplazamiento de trabajadores por - 

factores internos de las empresas. Entre los principales destacan: la reducción del 

número de horas de trabajo a la semana y, por consiguiente , el salario; el recorte 

de algunos departamentos; el desplazamiento de los trabajadores"conflictivos", con 

problemas de salud o cuya capacidad productiva se agotÓ./b)@ 7(.- (#Y" 

t-4 -% I Pa 1- &or 
\Uno de los factores que predominan es el despido injustificado que se a tornado 

permanente. La evolución de los despidos puede observarse con base en datos sobre 

la antigüedad de l o s  trabajadores y las demandas obreras. En promedio, la permanencia, 
y Of , ' 

en el empleo es muy corta y no tiene relación con el tiempo que las empresas han - 
operado. En noviembre de 1978 el promedio de antigüedad de los trabajadores de la - 

planta más importante de Ciudad Juárez(que tenfa 17 años de establecida),era de en- 

tre dos y medio y tres años. De 1978 a 1983, por io que algunos estudios en la frog 

tera norte, señalan que la media de antigüedad de los trabajadores de maquiladoras 

era de tres años, y que esta cifra no estaba relacionada con el período de inicio de 
\ b 

operaciónes de l a s  plantas; por otro lado las demandas obreras han estado presentes 

desde que se establecierón las plantas maquiladoras a mediados de los sentas,segÚn 

l o s  datos de las Juntas de ConciliaciÓr$' 
g i r ,  Y6< 

A diferencia de los despidos por decisión empresarial, existen otras razones por 

las cuales los trabajadoses dejan la fuente de empleo: las renuncias. Estas se deben 

a diversos factores:el fastidio, el agotamiento, la propia inestabilidad en el empleo 

l o s  contratos ternporales,la ausencia de contratoyla búsqueda de condiciones de tra-- 

bajo más favorables, de mejores salarios, prestaciones de trabajo y mayor prestigio 

socia? como se verá en el aparato correspondiente.\La rotación en el trabajo por f a g  

tores internos de l.as maquiladoras en consecuencia de ia propia producción y de la or- 

ganización del trabajo y son elemr. .itos importantes de inestabilidad en el empleo .)' 

. ? " .  

. . . .  
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Capi tu lo  VI 
I 

Repercusión de l a  Reconversión I n d u p t r i a l  

De sempleo: 

La  désocupaciÓn o desempleo se ha v i s t o  incrementado en los Ú I . t i -  

mu:: c i i i co  año:;, para Fer prec i sos ,  en e l  momento que se decide imple- 

menizr c.]  pio:~rama de Reconvcr:iÓn T n d u i t r i a l  en l a  e s f e r z  económica. 

La conkyolioacrón de pac tos  zoc i a l e ->  (P.S.E. y P.C.E.) ha venido a in- 

t e n s i f i c a r  d i c h o  fenómeno, y sobre todo, junto con esto:: han atacado 

de forrfia contundente e l  poco roder  bdqu iF i t i v o  de l a  c l a s e  t rabajado 

rs; (1). 

La rrcoiivei 'LiÓn, cuando se habla d e  cic.=?mpleo, se deber ía  haber 

i n i c i a , ; o  por  el. camino d e l  "d iá logo "  para proponer so luc iones  pací f ' i -  

cas, tornadas poi e l  gob ierno (Pensione? ant ic ipada?,  r e i n s t a l ~ c i ó n ,  

d e s c en t r a l i z a c i ón ) .  E l  o t r o  ckmino implic21 l a  v í a  s a l v a j e ,  l a  c u a l  

puede e j empl i j ' i ca ree  con e l  caso de Fundidors Monterrey y Renault (2). 

En e s t e  sent ido ,  l a  reconvers ión  indicada como proceso implementado 

por  e l  gob ierno,  ha reperc i ; t ido  hondamente el empleo que da la in- 

du s t r i a  parpe s t a t a l .  

E l  proceso de r a c i o n a l i z a c i ó n  de recursos  humanos impactó l a s  ríi- 

mas prcduct i vas  d e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  paraec ta ta l ,  inc lu id :  l a  minería,  

minero p e t a l&  g i c a ,  s i d e rú r g i c ? ,  f e r t i l i z a n t e  P, quírnicz, netroquími- 

c3 y ayucar. 

De es ta  mmerti la i n d u F t r i á  e s t a t a l  bá?ieEt y de tr-:~::f'orniaciÓn d z  

ba ocupación 8, c a s i  649 mil 656 trttbajadores, en t re  emp1ec"do:: y obre- 

r o s ,  c l f r 'a  cue i n c lu so  ;'a h;bia, repor tado  una P i g n i f i c E t i v a  caidr7t en 

e i  n i l 2 1  de empleo cor! 1964 ( 3 ) .  

- 

Paza lg8Ú r e g i s t r a b a  tan sólo 598 mj1 8 9 ;  trabajadcre: .  

Le segnnda rana que ST'eLentÓ un nayrJr ? A v e 1  de desocupación e:: 9 1  

tan  s ó l o  en F e i y  rneF-es preF.cinai6 de 8 m-11 BL)C trabcl. ; : (3n s i d e rú rp i c c ,  
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r e s  que ocupaba en 1985,  y que l l e g ó  a 53 m i l  958 empleados. En e s t e  

caso, e l  despido de los t raba jadores  fue motivado por e l  c i e r r e  de le 

emprePa f i n a i d o r a  Monterrey ( 4 ) .  

Entre mayo y jun io  de 1986 habían cerrado 108 empresas de maner? 

aparentemente d e f i n i t i v a  y una gran p lanta  s i d e ru r g i c a ,  provocando en 

términos no muy c l a r o ?  e l  c i e r r e  de algunps minas y e l  despido y l a  ' 
caida. de la producción. 

LE. reconverzJiÓn admin is t ra t i va  también ha t en i do  e f e c t o s  en l a  Bu 
c 

r o c r a c i a ,  unos 10  m i l  t raba jadores  a l  s e r v i c i o  d e l  Estado han v i s t o  

csmbiar d í a  a d í a  sus cond ic iones  labora lep .  

Por c r i F i s  y r econvers ión  a l  c onc lu i r  1986 l o s  despidos eran d e l  

orden de 3 m i l  d i a r i o s ,  e s t o  e s  uy1 poco más de un mi l l on .  La desocupa 

ciÓn par2 ese  entonces, ?e&n los datos  o f i c i a l e s  d e l  Congreso d e l  

Trabajo  rebasa. ya l o s  4 m i l l one?  de mexicanos, de una plantcl product i  

va de C@ millones, l a  quinta parte  de l a  poblac ión económicpmente ac- 

t i v a .  E s t o  s i n  contar  e l  sukmpleo  ( 5 ) .  

- 

- 

I lay Fin embargo un p r o b l v n a  l i g a d o  con l a  restruct inración d e l  cb- 

p i t a 1  y los cambios d e l  procero  de trk:.bajo p o r  modernización tecnoló-  

g i c a .  En e l  t e r r eno  j u r í d i c o ,  l a s  re formas a 12 Ley Federa l  d e l  Traba 

j o ,  ubicado en e l  c e p í t u l o  de c o n f l i c t o s  económicos planeados por l a s  

empresas ( A r t .  g i g ) , .  - e r t á b l c c s  que: 

- 

"La Junta (de C o n c i l i a c i ó n  y A rb i t r a , j e ) ,  a f i n  de c o n F e p i r  t l  

e q u i l i b r i o  en t r e  l a s  partes ,  y l a  j u s t i c i a  P o c i a l  en l a s  r e l a  

cienes de l o s  t raba jadore?  y pa.trones en su r e s o luc i ón  podrá 

aumentar o disminuir  personal ,  l a  jornada, l a  semana de t raba  

jo ,  l o s  s a l a r i o s  y, en genera l ,  mod i f i c a r  l a s  condic iones  de 

t r a b a j o  de l a  empresa o es tab lec imiento ;  s i n  que en ningún ca 

P O  pueda r educ i r  10s derechos rrifnimos consignados en Las l e -  
ye.. I t  

- 

- 

- 

EP e P t e  sent ido  l a .  l e y  l eg i t in ia  l a  r u y t i l r a  de 1.0s Contratos  Cc, lec 



t i v o s  de Trabajo,  aunque e x i s t a  e l  supuesto a fundamentarln, que pars 

e l  caso de Nl6xicJ no e s  importante.  

Las ramas que se han v i s t o  más a fectadas  son: 

- La indu::tria automotriz., pues e 1  sólo c i e r r e  de Renail l t  d e j ó  

s i n  empleo a :\ m i l  obreros ;  hubo aju:!tes en Dina y Constructora ni isio 

n a l  de F e r r * o c c v r i l e s  y que ~ ~ ' e c t a ~ o n  en c l  primer. a 8G0 t raba jadores  

y en l a  segunrcü a m i l  252'; h1J730 r edu\c  ones de jornada l a b o r a l  en l a  

Ford de Cvau t i t l án  y en l a  General Motors. 

- 

- En I R  e l e c t r o d o n i é ~ t i i c ,  donde e ;  EFtado h a b í a  2"dquirido en a n o s  

an t e r i o r e3  buena par te  de l a s  plantrrz- fund?mentalez de jrodL;cci& de 

enseres  domésticos y e s t u f a s  y r e f r i g e r a d o r e s ,  .:e producieron t r e s  

c i e r r e s  t o t a l e r  de empresas, y e l  despido d i r e c t o  de 4 n i l  500 traba- 

jEdores. Se t r a t a  de aceros  esmaltados -maquiladora de l a  marca Acro-, 

de dos Glantaa que fabr i cabz  la marca K e l v i n a t o r  y a j u s t e  de m i l  t ra-  

ba jadores  er. Estufas y R e f r i g e r a d o r e ?  Nac ionales  (ERNA). 

- De l a  i n d u s t r i a  a e l  calzado,  a,penas e l  do.: de diciembre de 1966, 

pudo conacerse por l a  JuntE L o c a l  de C o n c i l i a c i ó n  Is ex iFtenc ia ,  de 

cuandomenos casos de r e a j u s t e  que a f e c t a r on  a unos 600 trs.bajado 

r e s ,  por l a  incorporac ión de nu.evas t ecno log ías .  
- 

- En o t r o s  cbmpos por reconvers ión  y modernización de plantas,  en 

l a  rama ael A m c a r  en 1986 se cer raron  9 iugen ios ,  que a r r o j a r on  a l a  

c p l l e  a 11 m i l .  obrero?.  

A l  l a d 0  d e l  despido por reconvers ión,  como un mal que emDieza 8 

cons iderarse  "necesar io i i ,  e y t á  l a  ruptura fie los Contratos Co l e c t i -  

v o s  ae t r ab r  jcl ,  or ig inando 10s c o n f l i c t o F  iEbora les .  Alguno? e j enp lo?  

bastan: Renault  anunció e l  c i e r r e  después de dos meies de l a ,  r e v i s i ó n  

d e l  Con t r s t c  Co l e c t i v o .  Fundidora Monterrey cer ro ,  l a  m j  smp noche, pg 

co  después, que se e i t r h l Q c í a n  l a s  nuevos condic iones  de t r sba j o .  

Estos sa l do s  de l a  x c o n v e r s i Ó n  industT.i:.l, en irieuio de una de l a s  

c r i s i s  más sevt i 'as  o e l  g a l s ,  son desa lentacoras  para. la c l a s e  obrera,  

y a  que l o s  grz8ndes contjngcnt::: de t raba jadore?  es tán  sujeto i ,  no 1510 
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a un t i p o  de P indica l ismo que nac i ó  l i gado ,  o fue impuesto, a l  proye: 

t o  gubtrnamenbal, s ino  que son a fec tados  por f a l t a .  de p o l i t i z o c i ó n  I 

que e l l o  t r a j o  y, además, por l a  f a l t a  de comprensión cabal  de l o s  ií - 
deres Pobre e s t o s  cambios. JQaquín Hernendez G c l i c i a  J l a  quina"- ( r e -  

presentante d e l  s ind i ca to  p e t r o l e r o )  e s  e l  v i v o  ejemplo de t 3 . l  " c a r i s  

ma". 
- 

La detención y a r r e s t o  de " l a  quina" t i en e  dos s i gn i f i c ados :  por 

un l a d o 4  conpt i tuye  un duro go lpe  a l o s  s ind i ca tos  independientes , 

( l o s  que cuestionaban l a o s  mecanismos de poder d e l  gob ierno ) ,  pues e i  

descabezamiento de dicho s ind ica to ,  que hasta entonces se consideraba 

uno de los más fue r t e s ,  frena. e l  i n t en t o  de o t r o s  a l  querer  continuar 

con e l  mismo comportamiento. De e s t a  manera, l o s  t rabajadores  pe t ro l e -  

ros t i e n e  que mod i f i car  su comportamiento ante la p o l í t i c a  seguida 

por e l  gobierno:  deben someterse a él. Por o t r o  lado ;  queda c l a r o  que 

para detención y r ep res i ón  armada, sólo e l  gobierno,  pues no e s t á  d i s  - 
puesto a compart ir  e l  poder con o t ros .  A& e s  como e l  poder e s t a t a l  

t i ende  a i n t i m i d m  a toda l a  democracia s ind i ca l ,  ña cua l  se h a  ges- 

tad0 fue ra  de SUP mecanismos corpora t i vos .  

Por o t r o  l a d o ,  d icha acc ión const i tuye  (puede s e r )  e l  verdsdero 

deseo d e l  gobierno a l  querer  sanear l a  eFtructura productiva y admi- 

n i s t r a t i v a  d e l  país .  La acc ión se ha e jecutado,  ahora sólo queda es- 

perar  s i  d icho descabezamiento fue bene f i c i oso  ¿ Para quién? E l  Esta- 

do vuelve a recuperar po l f t i cpmente  las r iendas de e s ta  importante em 

presa paraes ta ta l ,  no e s t á  diFpuesto a que se sometan reng lones  e s t r a  

t é g i c o s ,  por capr ichos  o corrupte las .  

- 

En l a  s i tuac i ón  ac tua l  por la, que atra.viesa e l  país ,  r e s u l t a  ya 

común e l  a f i rmar  que con l a  c r i s i s ,  los s a l a r i o s  de l o s  traba,jadores 

se han v i s t o  seriamente a fectados .  

Con una i n f l a c i ó n  de entre  e l  5 2  y 53 por c i en t o  a l  término de 

1988, e l  poder adqu i s i t i v o  d e l  ?a.lar-io mínimo concluyó con uya reduc- 

c i ón  de 22  puntoF porcentuales y acomuló una pérdida de 53.5 en e l  



t ranscurFo  de l o s  Ú l t imos  s e i s  años, i n d i c a n  in f o rmes  de l a  CamisiÓn 

Nac i ona l  de S a l a r i o ?  Nínimos (CRSM) ,  e l  Banco de México  y N a c i o m l  F i  

n2-n c i e ra .  

- 

Pr6.ct icamente.a l a  mitad  d e l  poder  a d q u i s i t i v o  que tuvo  en  1982, 

e l  incremento  de 8 p o r c i e n t o  ( a u t o r i z a d o  para e l  pr imero  de ene r o  6 6 3  

1989) en 1.a mínima remixer-ación l e g a l  a l c anza rá  a r e p a r m  poco más de 

una t e r c e r a  pa r t e  d e l  d e t e r i o r o  r e g i s t r a d o  en e l  Ú l t imo  a z o  de l a  ad- 

m i n i s t r a c i ó n  4e lama,dr id is ta .  $ 

Ccn !in r i t m o  ascendente  menor que e l  observado has ta  1987, e l  c r e '  

cimien?;o m d i o  de los p r e c i o s  a l  coniuinidor f u e  de 5G.E  por  c i e n t o  

h-Sta l t j  pr imera quincena de d i c i embre ,  l o  que p r o p i c i ó  que e l  poder 

a d q u i s i t i v o  de l a  mineda n a c i o n a l  acumulrrá un d e t e r i o r o  a d i c i o n a l  e x  

g r esado  en  l o s  Figuier-teL- términos :  un peso  c;e d ic i embre  de 1988 e s  

e q u i v a l e n t e  a 66 c en t - v o s  de d i c i embre  de 1987 ( 6 ) .  

- 

- 

En comparación a l  podEr a d q u i s i t i v o  de l a  moneda nacioncol, un peso  

de d i c i embre  del año que conc luyó  e q u i v a l e  a 0.019 peso?  de 1982; e s  

d e c i r ,  a c a ~ i  dos c en tavos  de hace s e i s  años, en que l a  economía me- 

x icana i n i c i ó  e l  nasta. ahora más l a r g o  p e r i odo  d ep r e s i v o  en e l  t rans-  

curso  ae e s t e  s i g l o .  

Los i p f o rmes  o f i c i a l e s  r e v e l a n  que ininterrumpidamente durante e l  

Fexen io  gubernciincntal pres?-d ido  po r  Migue l  üe l a .  Ma.drid, él- p a l a r i o  m í  
R im0 decay6 en  ritmo:: s i n  p receden tes  en l a  e r a  de l a  pos r evo luc i ón .  

- 

Lo:: descenso:: má,= bruscos  se  d i z r o n  durante e l  p r imero  y e l  Últi- 

mo año de su mandato p r e s i d e n c i a l .  A l  t é rmino  de 1983, e l  s a l a r i o  ni- 

nimo exper imentó  un de:-ceY:so de 21.8 Fo r  c i - = l t o  r e s p e c t o  a l  r e g i s t r a -  

do e l  año a n t e r i o r ;  en  1984 l a  caida fue de c ) ,  en 1985 d e c l i n ó  en  1.3 . 
En 1986 l a  r educc i ón  r e a l  d e l  s a l a r i o  mínimo fu e  de 10.4 po r  c i e n t o ;  

en  1987 l a  b a j a  fue  Cie 5 .2  y durente  e l  año d e l  pac to ,  

fue de 22 por  c i e n t o ,  r e s p e c t o  zl n i v e l  ae 1987 (Axcxo 1). 

1988, l a  c s i u a  

A p r e c i o s  cons tante  de 1/76, e l  s a l a r i o  mínimo r e a l  en 1382 era d= 

96.04 p e so s  d i a r i o s  en t a n t o  que en  d ic i embre  de 1908 l a  riínima remu- 

n é r a c i &  legal por u n 8  jorn&;l d i a r i a  de ocho ho ras  3e t r z s : : J o  Fe pa- 
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gÓ en 44.65 pesos de 1978. 

Dad33 l a s  condic iones  i n f l a c i o n a r i a s  d e l  pa ís ,  e l  s a l a r i o  mínimo 

e s  i n s u f i c i e n t e  p3ra cubr i r  l a s  neces idsdes  de al imentación, v i v i enda ,  

t ransporte ,  educación y esparcimiento ya n o  de una f a m i l i a  s ino  de un 

ind iv iduo,  POT  l o  que puede a f i rmarse  que debido a l  abaratamiento de 

l a  mano de obra puede r e s u l t a r  más caro  t r aba j a r  que de j a r  de hacer lo .  

Con l a  reducción experimentada en 1988, l o s  s a l a r i o s  mínimos re- 

g i s t r a r on  descensos en su poder a d q u i s i t i v o  por  t r e c e  años consecuti-  

vos  a p a r t i r  de 1975. 
Aun con e l  incremento de 8 por c i en t o  nominal que en t r ó  en v i g o r  

e l  d ía primeya de eFte  ano (1989), e l  nuevo s a l a r i o  mínimo a r ras t ra rá  

un descenso de 7.5 por c i en t o  en r e l a c i ó n  a l  poder adqu i s i t i v o  que 

tuvo en diciembre de 1987, cuando se i n i c i ó  l a  p o l í t i c a  de concerta- 

ciÓn ent re  l o s  organismos cúpula de l o s  d i s t i n t o s  s ec to r es  de l a  po- 

blac ión.  

E l  1 2  ce diciembre de 1988'ke acordó1' e s t ab l e c e r  un nuevo pacto 

económico ent re  los sec to r es  (campesino, obrero, empresar ia l ) .  

E l  Pacto parzL l a  Es t ab i l i d ad  y Crecimiento Económico (PECE) enero- 

j u l i o  de 1989,  t i en e  como p r i n c i p a l  o b j e t i v o  a b a t i r  l a  i n f l a c i ó n  y r e  

cuperar e l  crec imiento  económico a un 'Iritmo moderadoti. En e s t o s  s e i s  

primeros mePes no se aumentarán l o s  p r e c i o s  de gaso l ina ,  ga,s n i  e l e c -  

t r i c i d a d ,  pero se r e a l i z a r á n  a ju s t e s  en algunos p r e c i o s  de s e r v i c i o s  

que p res ta  e l  Estado que presentan rezago  económico, y que no muPtran 

realmente e l  p r e c i o  que debiera cos ta r  (7). 
Se es tab l e ce  e l  mencionado incremento s a l a r i a l  d e l  8 porc iento ,  

r e v i s i ó n  norma:L a l o s  Contratos Co l e c t i v o s  y, e l  gobierno r a t i f i c o  I1su 

apoyo" a l  se c t o r  campesino. 

Se e s tab l e ce  e l  des l i z an i en to  de U E  peyo d i a r i o ,  a p a r t i r  de enexno, 

con r espec to  al dolar .  

S in  e r i i b ~ g d  l a s  Iir+a%Q;stas no Fe h i c i e r on  esperar.  Por un lcldo e l  



movimiento ob r e r o  r e cha zo  l a  propue?ta  por no h a b e r l e l e  c o n m l t a d o ,  

aunque acep tó ,  e l  aumento, pues no  l e  quedaba o t r a  a l t e rnF : t i v s ,  no  f i r  

rnÓ d icho  psc to .  

B o n i l l a  Gccircía ( S u b s e c r e t a r i o  B d e l  t r a b a j o  y c x p r e r i d e n t e  de la 

CNSM), ya  con e l  ?cunrdo S ~ ~ j o  e l  brazo ,  s a l i ó  apresurado de l a  sede & 

l a  CNShi y se nei;Ó a, "Lb lar  con l o s  Y ' L I i u r t e r o s  ( 8 ) .  
Mac t a r d e  l a  CNSfd ell ~,!i 3 ~ l e t f i i  de 9rensa ir iforrr ,Ó 9i.c " p o r  ünani 

midad'l r e  había aceptado e l  SE hab ía  aceptado e l  incremento  salarial 

d e l  8 por  c i e n t o ,  qize Lqería t lp l i cado  e l  p r imcro  de ene ro  de 1989. 
E F  i n t e r e r a n t c  i c í l 3 l a r  l a  7.eacciÓn que provocó  e l  auinent;o salarial 

d e l  8 por  c i e n t o ,  no t an  ~ Ó l o  en  los t r aba j ado r e s  con t ra tados  por  par  

titulares, más b i en  nos  r e f e r i m o s  a 12 r e a c c i ó n  que tuvo  e l  gremio  de 

t r a b a j a d o r e s  a l  s e r v i c i o  d e l  Estado.  Es impor tante  destaca.r lo  pues 

ellos reacciQrtaban en  con t ra  de los i n t eT *eses  d e l  Es tado  y, en  c on t r a  

d e l  apara to  c o r p o r a t i v o  de l a  masa bu ro c r a t i c a  ( Fede rac i ón  de S inGica  

t o s  de T raba jadores  a l  S e r v i c i o  d e l  Es tado  -FSTSE-), qu ien  hab ía  pro- 

met ido  algunaF compensaciones a l  f i n a l  d e l  s exen io  (bono I-exenul, pa- 

go e x t r a  de dos quincenas ) .  l o r  o t r o  l a d o  e x i g í a n  un mméntc  s ia la , r ia l  

de 100 por  c i e n t o ,  y r e p u a i o  a l  8 pos  c i e n t o ,  

- 

- 

Con una P e r i e  de a c t o s  marcados por  un v i s i b l e  ne rv i os i ymo ,  e l  se  

pador :  Hugo Domenzain G;irin& ( l i a e r  dc l a  FSTSE) ha t r a t ado ,  primero ~ 

de c E c c e l s r  l a  i d e a  de que si: lide:-q,zgo no f i inc iona  a l  pyonuncisr :  

''NO hay t a l  c r i s i s ,  r i i  b r o t e s  de descon t tn to  en  l a  FSTSE, KaFo t ros  

tenemos el apoyo de ?cis c i e n  o r p n i z a c i m e s  F i n d i c a l e s  a f i l i a d a s ,  ,le 

sus comité:: na c i ona l e e  y Loc~ i l e r i  y t odos  e y t b  conc i eE te?  hstPta dgn- 

de podemos e s t i i * a r  la l i g a :  n o s o t r o s  vamos b i en i i ( lO ) ,  y secundo, de 

r e cap tu ra r  su i n f l u e n c i a  sobre  lor t rpba jadores :  ' I . .  . soy d ó c i l  p o r  

v e r  l a  r e a l i d s d  de México  ... estamos c onc i en t e ?  de que no  podemos pe- 

d i r  mss de l o  que e l  G3Dicrno F e d e r a l  puede otorgarnos,il(ll). 

- 

Pero C O I ~ O  ?re ha hecho saber ,  en d ic i embre  ( de  198E) e l  dia,gÓsti-  

G O  Fe conf i rmó.  Lo3 t r a b a j a d o r e ?  d e l  Es tado  ba ja ron  a l a  c a l l e  par*;3 



rec lFmar b o n i f i c a c i o n e s  y aumEntos de sue ldo ,  y a l  c a l o r  de l a s  mani- 

f e s t a c i o n e s  p ú b l i c a s  se anxnció  l a  formación de una Coord inadora  de 

empleados del gob i e rno  que proyec taba ,  e n t r e  o t r a s  formas de a g i t a -  

c i ón ,  o r g a n i z a r  un paro  n a c i o c a l  de buróc ra tas  para  f i n e s  de ene ro  de 

1989. P a r e c i ó  e v i d e n t e  que e l  s i n d i c a l i s m o  o f i c i a l  e s t aba  rebasado y 

se puso de m & n i f i e s t o ,  aunque suene a parado ja ,  e l  c a r a c t e r  puramente 

b u r o c r á t i c o  pe su d i r i g e n c i a ,  a s í  como e l  c a r a c t e r  puramente f o rma l  

de t a l e s  o r gkn i z a c i one s .  I r 
I 

Por  o t r o  l ado ,  pesa  sobre Domenzáin Guzmb l a  no l e v e  r e s p o n s a b i i  

l i d a d  de r e cupe ra r  l o  que has ta  a y e r  hab ía  s i d o  uno de los p i l a r e s  

p r i n c i p a l e s  d e l  l lamado sistema. Las  man i f e s t a c i one s  de d i c i embre  no 

han hecho más que subrayar l a  c r i s i s  que z f e c t a  e s a  e s t r u c t u r a  de PO- 

dEr concentre.da y e j e m p l i f i c a d a  en  e l  PRI. 

S i  n o s  remonta,mos a j u l i o  de 1988 cuando Fe conoc i e ron  l o s  r e su l -  

t ados  de 1sls v o t a c i o n e s  d e l  d í a  6 en  e l  D i s t r i t o  Fede ra l ,  de inmedia 

t o  se d i a g n o s t i c ó  que n i  los empleados d e l  g ob i e rno  n i  los t raka jado-  

r e s  de l a  i n c u s t r i a  y l o s  s e r i i c i o s  habían vo tado  mayor i to r iamente  

po r  e l  PRI. Ell hecho pon ía  a l  d e s cub i e r t o  un g rave  problema para  e se  

p a r t i d o ,  en  e l  s e n t i d o  de que n i  l a  CTM n$. los P ind i c a t oP  agrupados 

en  l a  FSTSE es taban cumpliendo con su func ión Ú l t ima,  p r oduc i r  v o t o s  

pa ra  e l  aparato .  

- 
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Considí:rz+ciorl?s f i n a l e s .  

Como se h=. demostradr? Is Reconve rs i ón  I n d u s t r i a l  s i g n i f i c a  l a  t rms  - 
f o rmüc i j n  de 1~ e s t ruc tu ra  p r oduc t i v a  par2 adecuar13 u las vFcesid:3des 

c o a p e t i t i v a s  d e l  mercado. E s t a  t r ans f o rmac ión  deberá  bzsa rse  en e l  in- 

cr,emento de la p roduc t i v i dad  Oe1 t r a b a j o ,  la disminucihri St lo? coF tos  

y ,  sobre  todo ,  en mejorDr la co: i i$)et it iv idad de Ir? merc;.ncíc-is produci- 

des. 

S i n  eni,hárFo, en l o s  C;timo.: anr)s, l a  ecoiioniía ri-ixicena c i t rav ieFa 

po r  una de las c r i s i s  m<s f u e r t e s  de su h i s t o r i a ,  en t r t l a zandope  pro- 

blemas 6c i r i f l a c i  Ón con incremento  d e l  desens leo :  uno c r e c i e n t e  deuda 

e x t e r n a  que :ads d í a  se comgl i ca  mí:: por  l a  f a l t a  de l i q u i d e z ,  12 pér- 

d ida  d e l  poder  a d q u i s i t i v o  cle l a  c l a s e  t r aba j ado ra ;  l a  fuga  de cap i t a -  

l e s  e t c .  Ve dcduce que, ppra t rans formar  e l  apara to  p r oduc t i v o  r e a l i -  

zando c ?nb i o ?  t e c n o l ó e i c o s ,  ?e rwqu i e r e  de grandes  i n v e r s i o n e s  de ca- 

p i t a l  e i n c l u s o  se r e q u i e r e  de d i v i F a s  para. poder  impor tar  pa r t e  de d i  - 
cha t e c n o l o g í a ,  y s i  Méx ico  t e n í a  y t i e n e  problemas de l i q u i d e z  C Ó n  I 

conc r e t a r6  d icha  p o l í t i c a ?  

México se enfrenta ,entr -e  g t r o s ,  ti dos grandeP p r o b l e m s  , e l  prime - 
TO se r e í ' i e r e  a l a  necesidac; qdc  t i e x e  de ob t ene r  d i v i s a s  para pagar 

e l  s e r v i c i o  de :La deuda (que impide c , l  c r e c im i en t o  d e l  pa{?  y l o  ha 

o r i l l a d o  ct una ~ ' e c e s i b  apuda.): segundc, se m m i f i e s t a  en  e l  e l e v a d o  

d é f i c i t  cc>merci;-il de I7stado.: Unidos ( c on  f u e r t e s  r ep e r cuc i ones  en los 

product;:. qur: irrisort; cjc $ai,css Dobrcr) .  Ante e s t a  poblem¿L-t ica  Fe de- 

senvue lve  I-i r econve rp i ón  i f id i iFtT ia1,  que no se e s t o  ap l i cando  en tocia 

l a  e s t r u c t u r a  económjca coino se  p r e t end í a ,  s i n o  qire s ó l o  e s t a  impulshn - 
düse en  aque l la .  ramas i n d u s t r i a l e s  que e s t án  or ientc ldas  pr inc ipa lmen-  

t e  a c o n y o l i d a r  Zap  e x p o r t a c i o n e ?  parz  9btener  d i v i s a s ,  para a s í ,  cu- 

b r i r  parte a e l  s r v i c i c  de l a  dtiida. Dv i,gual forma no se h a  apoyado a 

p a r t e  a e  ia e.rtn,q.ctura i n d u s t r i a l  d e l  priís. 

E l  rriofiri E S  creado  con i a  i n t snc i 6 i i  de apoyar  a l a  i n d i i s t r i a  na- 



c i ona l ,  pero  COMO se h a  observada, l a  mcyoría de l o s  recursos  han s ido  

destin?ao:: a t randes empresas, s i n  preocuparse por l a  pequeña y micro- 

indust r ia .  D t  c s t a  forma ::e eF tá  condenando a e s t o s  dol: t i p o s  de indu:: - 
tria a l  f r acaso  inminente, l o  cual  incrementaria lo:: í nd i c e s  de desem- 

pleo, y por o t r o  lado,  

a1 l'quen,Fr't recursos  f i nanc i e r o s  a jenos  y a gozar  de t asas  p r e f e r e n c i a  

i c s  de inti.I-6:: y ,  cuyos indus t r i a s  por l o  r egu la r  son de c a p i t a l e s  ex- 

t r an  j e ros .  

se están f o r t a l e c i endo  l a s  indul : tr ias grandes 

Poco se ha tocado r e f e r e n t e  a, l o s  r e q u i s i t o s  p r e v i o s  para l a  recon 4 

v e r s i ón  , s i  l:e sigue dando un proceso ace lerado y poco contro lado de 

una reconvers ión impuesta o inducida desde e l  e x t e r i o r ,  nos encontra- 

remos con una ltreconversiÓn salvz, jel l ,  considerando que una buena parte  

de l a  i ndus t r i a  se desenvuelve en un marco de atraso  t ecno lóp ico ,  r e l a  # 

t i va  p ro t ecc i ón  y poca compet i t i v idad  in t e rnac i onz l .  

i 

I 

La modernización PP fundti en una f i l o s o f í a  que l i m i t a  l a  expansión 

económica de los pa i ses  lat inoamericanos,  o r i entada  (inducidamente) en 

producir  primordialmente para l a  exportac ión (de mater ia prima, era su 

gran mayoría ) ,  y que r e l e g a  en l a  p r á c t i c a  l a s  mú l t i p l e s  necesidades 

d e l  mercado in te rno .  

Una e s t r a t e g i a  que no observe e l  gradualism0 acarreará  necesar ia-  

mente l a  disminución qasiva de puestos de t raba jo ,  sobre todo en l a  

i n d u p t r i a  de mayor densisdad de mano de obra. 

Es p rec i so  e v i t a r  que l a  nueva capacidad i n d u s t r i a l  se fundamenke 

crecientemente en e l  aprovechamiento i r r a c i o n a l  de lo? recursos  na tura  

l e s  renovable?  y no renovables ,  l o  que tendrá e f e c t o s  nega t i vos  en l o s  

ecosil:temas de por s i  ya  de te r io rados  ademo's de d e b i l i t a r  l a .  Poberanía 

nac i  ona 1. 
1 

Por o t r o  lado,  l a  indus t r i a  maquiladora impuesta y aceptada, por 

l a  p o l í t i c a  económica y por e x i g enc i a s  d e l  e x t e r i o r  const i tuye  l a  pie-  

dra Angular para l a  i n v e r s i ón  e x t r an j e r a  y, además, como "exoer i enc ia  

necesar ia"  de problemas de l a  t s t ruc tura  i n d u s t r i a l  con r espec to  a pro - 
ceso3 y procedimientos de t raba jo .  
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biiéxico lLe c e i i t a  nuevgr  xex i canos  y ICI r e c o n v e r s i &  que ,  con10 es- 

q1)cma económico y pro j - ec to  ; ? c l í t i c o  F ign i f ' i ca  funaamtntalmEnte l a  b:;P- 

qijeda y r e s u l t a d o s  de 12 m-oduct iv idad,  sólo será  p o s i b l e  er! l a  cicdidü 

que se p l an i f i q l i e  y d e s a r r o l l e  en func i ón  p i m o r d i a l  de nues t ros  hom- 

bres. La ReconvirrFiÓri I n d u s t r i a l  y el cambio de a c t i t u d e ?  que r e q u i e r e  

n e c e s i t a  primerr) de u n a  r e c onve r s i ón  humana. La reconver  sióri como Te- 

i;Cmeno humano-social e s  un2 muteción de vid?, y por  e l l o  de a c t i t u d e s  

y v a l o r e s ;  e:: una tnmienda r e y p e c t o  a f a l l a ?  y un r e f o r z am i en t o  de ta- 

l en t o s .  

Hacel. de nuestru p ? í F  un p i r t b l o  niás p roduc t i vo ,  e s  l a  inejor -form?& 

l o g r a r  nues t ro  desendeudamicnto. 

Una nuev? menta l idda c n  e l  t r a b r  jd que e.-eFure una mayor c a l i dad  y 

p r oduc t i v i dad  de l a s  tarea:: i ndu F t r i a l e  s. I l scer  mas G t i l ,  nia'r: ef ica:, ,  

mg:: p rod i i c t i v o  y mejor  EtyovC:c!iSdo el rt ,mrso más v a l i o s o  dc.1 p:?fs. e l  

t i a b a j o  d e l  ; i - i eb lo  mexic:Ln?. 

Las  , n s t i t u c i one?  púb l i cas ,  p a r a e s t a t a l e ?  y prikada:-<, n e c e y i t a n  con - 
v e r t i r  m:'s y más mexicvno:: a IC t a r e a  y vocac i ón  t r a b a j a r  para mc jorar  

l a  c:itiir(cióri d e  Mexico. E'? ?vl eF t e  Fent ido  que l a  reconverF iÓn 1ridij::- 

t r * i a l  r e q u i e r e  de una reconvt rF iÓn hurnm-a V e l  ob re ro ,  t i c r i i c o ,  Tro fe-  

c:ional, empresar io  y f unc i ona r i o  g ú b l i c o  mexicano. De e s t a  m a n e r a ,  l a  

r e c onve r s i ón  i n d u s t r i a l  debe 1iacerF.e en func ión bás i c a  d e l  desarrol.10 

humano y a p a r t i r  de una nueva f i l i s o f í a  d e l  t r aba j o .  

Es a h o i e  v l  momento de a 6 f i n i r  con verdadera  cont inu idad  p o l i t i c a y  

adm in iF t r a t i v a  una e s t r a t e g i a  a n i w l  x c i o r 1 a l  que vaya, a l  r e s c a t e  y 

f o rmrc i6n  de  lo^ nuevos mexicanos y qiie r e f i i e r c e  cad? paso d e l  :>lan de 

r e  conver  s i  or,. 

Una e s t r a t e g i a  r a c i o n i i l  de e s t a s  dimensiones deberá  r e f e r i r s e  fun- 

daRentalmrnte a, : 

- Una niicvr f i l 3 s i f í a  d e l  t r a b a j o  como a c t i v i d a d  constructi1:z y ~ J ~ O ~ U C  

t i v a  a p a r t i r  de los valore:: de l a  t a rn i l j a  mexicana, y t e i i i endo  c:,mo 

mot i vac i ón  p r i n c i p a l  el. mtjorrirniento 06 12 t c á l i d ?d  de v i  i a  y e l  d e s a -  

r r o l l 9  i r l t t : - r a1  persona l ,  f a n i  lio-8% y grrupal. 
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- La c r e z c i ó n  a n i v e l  nacion;al de un3 escal- de v a l o r e s  en e l  t r a b a j o  

que 
t i n a  uno cu l tu ra  o r g a c i z a c s o n a l  y una m í s t i c a  d e l  t r a b a j o  p i o d u c t i v o  

,2ara M6xico. 

6e unidaa de c r i t e r i o  y a c c i ó n  y que vay3 creando de manera [,aula - 

- TJna c a ? a c i t a c i ó n  que forme y encauce las e n e r g í a s  y mo t i v a c i one s  d e l  

nex icano  en e l  t r e b a , j o ,  d:;ndolc> c o n c i e n c i a  de su l i b e r t a d  y o r i entan-  

dolo hacit. ur: c\importamiento s o l i d a r i o  p a r d  la r e c ons t ruc c i ón  de nnéxi 

co  a trzv6r <le 13 r e c onvc r r i ón .  

- La a e i i n i c i j n  uc uri:-- i,iit/va filosofía de l o ?  r e l a c i o n e s  i n d u s t r i r l e s  ,y 

d ~ ?  l a  r t l  Lac i l h  o b r F r o  pi  t r o n a l e s  quc promueva y en r i quezca  los valo- 

r e p  n r c i o n a l e s  clel tr8-it ' j jo en todri o ry?n i :ac iÓn y que, adem;?, sunere 

l a  d i c o t o n í a  e a i y r e ca -~ i 7~d i c a t o .  E s c e n c i a l  en e s t e  ;-specto e ?  l a  concer  - 
%ac ión  e i n t e g r a c i ó n  ae t r a b a j a d o r e l ,  cnipleados, y d i r e c t i v o s  f r e n t e  o 

l o s  r equFr im ien tos  y oti j e t i v o s  de l a  r e c onve r s i ón .  

- La ~ n i t : ~ a n z a  --en p l anes  de e s t u d i o  de las á r e a s  económico-Pdminis - 
t i n t i v a s -  de 10:: v a l o r e s  en ~1 t r a b a j o  y dc uno nueva f i l o s o f í a  de 

produet i .  i d a d  b a y a d ?  en e l  d e s p r r o l l o  i n t e g r a l  d e l  ob re ro ,  empleado y 

e j e c u t i v o .  

- Con Io á n t c r i o r ,  deppe r ta r  la conc i enc ia  y l a  i d e n t i d a d  mexicana Gel 

t r aba j ado r ,  ,-)180fesioiial, i n d u s t r i a l  y f u n c i o n a r i o  público. Para e l l o  

';c,mbién cera  ncc>eFFrio formar a l o r  1.ideres que r e fu e r c en  l a  f e  6- l o r  

mexicar,oi  3 $21-tir un3 conducta e j c n r  1, T, congruente ,  seY;~la:~:do c3 

miro:: I i i s  plotenci> Ii(i?Cl~:* <JC IT ii 'ición. 

PLlr c trc; l r d ~ > ,  se r!ehc> ~ ; : ' .CFT .  e l  rr8yor b e n e f i c i o  ?-obre comerc io  e x  - 
t e r i o i - .  S i  b igr i  e:: c i t , r t o  q i i E t  México SE enc i in t r í  en d e l v e n t a j a  con l)a- 

íse:: ~ O C E . I ' C I ~ O L  que i n t e g r a n  e l  GATT, :=e G L ' ~  i-mscar, siempre e l  p c u e r d o  

de nac i ones  en ~ ~ e s a r ~ ~ c ~ ~ ~ o ,  y no verlo como un mecmismo más de Rubordi 

i i L c i ó n  a psi: +-oC?ei-o:.o:<. 

En  e l  sexenxo que se i n i c i a  México será o b j e t o  de i r - v e r s i ón  e x t r an  - 
jer-b,  de a h $  l o  jmpor tanc ia  de "Faber c ' ip?entlerr"  con nuevo? m?can imo?  

de pro3uc?aión, Adenás de que la nac i ón  ya no e s t a r í a  s u j e t s  F una ? o l a  
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* ASIGNACION DE LOS RECURSOS DEL PETROLEO 

( 1979-1982 I 

100% 

PFIMEX 

32 % 

+ 100% 
SECTORES SECTOR AGROPECUARIO Y 
PRIORITARIOS DESARROLLO RURAL 

68 % 25 % 
SECTOR COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

20 % 
SECTOR INDUSTRIAL 
EXCEPTO PEMEX 
16 % 
SECTOR SOCIAL 

24 % 
ESTADOS Y MUNICIPIOS 

+ Excluyendo los recursos que seran absorbidos por PEMM. 
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Loca l i z a c i ón  de Módulos para l a  Micro-Industria.  

W A N  

ALTA 



... _q 

1 2 1  

Módulos para l a  Micro industr ia  

Nombre : Ubicación: 

1.- Jard í2  I n a u s t r i a l  Eco l óg i co  Vicente Guerrero. 

2.- Pred io  Tamemes 

3.- P red io  Casas Alemán 

4.- P red io  de1'Bordo 

5.- P red io  C r i s t o  Rey 

6.- P red io  Cabeza de Juárez 

Ave. Tamemes y Ca l l e  Par ián De- 
l e gac i ón  Iztapaiapa.  

Ave. G r a n  Canal y Camino de l a  
L i g a  Dei. Gustavo A. Madero. 

Ave. d e l  Bordo, ent re  Calz.  d e l  
Hueso y E j e  Torres.  Del. Coyoa- 
can. 

Escuadrón 201 s/n cag4 esquina, 
con C a l l e  10, Del. A l varo  ObregÓn. 

Ave. de l a  s Telecomunicaciones 
s/n Del. I z tapalapa.  

7.- P red io  P e r i f é r i c o  Sur P e r i f e r i c o  Sur 7650, Del. T l a lpan  

8.- P red io  V a l l e j o  Ave. Insurgente s e squina Ca l l e  
Mendelsonn, D e l .  Gustavo A. Made - 
r o .  

9.- P red io  I n d u s t r i a l  V a l l e  j o  Ca l l e  Saturno s/n , Del. Gusta- 
vo A. Madero. 

1C.- Pred io  C.T.M. Ca l l e  OthÓn Mendizábal s/n, Del. 
I z tapalapa.  

11.- Pred io  E j i d a l  I z tapa lapa  Ca l l e  1 5  y Ca l l e  17, Del. I z ta -  
palapa. 
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Cubiertas híetalicas, S.A. 
Chicle t s Adams, S .A./Baname-* 
Chilchota Alimentos, S.A. 
Dacrolán, S.A.B.C.H. 
De Acero, S.A./Bancomext 
Deval Plásticos, S.A. de C.V. 
Diener San Luis Potosí, S.A. de 

Diternsa, S.A. 
Doraltex, S.A./B.C.H. 
Electrónica Zonda, S.A. de C.V. 
Empacadora de Frutas, S.A./ 

Especialidades de Lubricantes 

Estambres San Marcos, S.A. de 

Fábrica de Calzado Dione, S.A. 
Fábrica de Máquinas, S.A. 
Fábricas El Carmen 
Fabricaciones y Rep. Ind., 

S. A. /Banpais 
Fomento Exterior, S.A. de C.V. 
Forjamex, S.A. de C.V. 
Fundidora Ahma, S.A. 
Globos Metaiizados, S.A./ . 

Guantes El Gallo, S.A. 
Helda, S. A./B .C. H. 
Herramientas Trupper, S.A./ 
Bancomext 
Hilaturas La'Laguna,. S.A. 
Hilasal Mexicana, S.A. 

C.V. 

Bancomer 

Finos, S.A. 

C.V./Banamex 

Bancreser 

Hilos para Costura San Marcos/ 

Industrias Corelmex, S.A./ 

Industrias del Acero y Alambre, 

Industrial de Lácteos de 

Industria Electrónicas de 

Industriai Monterrey, S.A. de 

Industrias Orizaba, S.A. 
Industrias Row, S.A. de C.V. 
Industrias Unidas, S.A. 
Laminadora de Barro, S.A. 
Laboratorios Temer, 

Legar, S A .  de C.V./Banamex 
Maderas Pinotepa, S. de R.L. de 

Maderas Industrializadas de 

Manufacturera Mexicana de 

Bancen 

Band& 

S.A. 

Durango, S.A. 

Exportación, S.A./Banamex 

C.V. 

S.A./Confía 

C.V. 

Quintana Roo, S.A. 

Partes de AutomÓviles/Bco. 
Internacional 

Manufacturas Petroleras, S.A. 
Mar-Hino, S.A. de C.V. 
Mar Bran, S. de R.L./Bancomer 
Mármoles Sordo Noriega, - 

Mármoles Americanosll3.C.H. 
Martex Potosí, S.A. 

S.A.A.C.H. 

Metal y hlaquila de Quintaria 

Microscopios, S.A./Bancorner 
Nil y Comercial Nil, S.A. 
Papelera de Chihuahua, S.A./ 

Papelera La Roja, S.A. 
Papeles Económicos de 

PI& ticos E specializados 

Preciado Laminación, S.A. 
Polyamsa, S.A. de C.V. 
Pollitos El Trasgo, S.A. 
Productos Alimenticios La 

Productos de Trigo/Banatlán 
Proteison, S.A. 
Quimi-Kao, S.A./Banatlán 
San Gerard0 Textil, S.A. de C.V. 
Sonimex, S.A./Bancreser 
Sphex,  S. A. /Banamex 
Técnicos en Alta Producción, 

Tecnologia y Automatización 

Tereftalatos Mexicanos, S.A. de 

Textiles Finos Texmelucad 

Transmisiones y Equipos 

Válvulaks Jet, S.A. 

x25 
Roo, S.A. 

Bancomext 

Tamaulipas, S.A. de C.V. 

Monterrey, S.A./Banamex 

Campiiia, S.A. 

S.A. 

Honeyweli, S.A. 

C.V. 

Banco de Oriente 

Mecánicos, S.A. de C.V. 

. . 
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A P L I C A C I O N  O €  LOS RECURSOS I N V E R T I D O S  
ími itoner da pasos) 

309 772.3 (100%) 

126 

D l S T R l 3 U C I O N  DE L O S  R i C U R S O S  POR 
T A M A Ñ O  D E  EMPRESA 

D I S T R 1 3 U C I O N  D C  LOS  R E C U R S O S  I N V E R T I D O S  
P O R  Z O N A  € C O N O M I C A  

MAVOR 
87% 
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Toid dc rearm inrcnidor 309 772 

T0i.l cmpko ecncndo 4 BIO 

- .  - .  r - -  \-v. I .- - - - 
' PROFIRI: EMPLEO GESERADO POR R h l A  

INDUSTRIAL CONSOLIDADO 
AL 31 DE DIClE5íBRE DE lq.7 

Empleos 
Rama industrial Antes Después 
Autopartes 4 811 6 270 
Fabrkacibn de equipo e 

instrumental hospitalario 124 800 
Textil 6 849 7 687 
Alimenticia 4 701 5 326 
Xietalmecinica 5 079 5 581 
Construcción 2 892 3 111 
Quimico farmacéutica 1 O69 1 131 
E l m l t n ; t a  4 723 5 389 
Celulosa y papel 582 1 023 
Petroquírnica 220 222 
\ladera 221 325 
Otros 820 782 

TOTAL 32 757 37 597 

PROFIRI: EMPLEO CESER4DO POR OBJETIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 . 

DE RECOXVERSION COSSOLIDADO_- 

Empleos 
Objetivo Antes Después 

h!odernización y optimización de 
la planta productiva 17 819 19 891 

Instalación y puesta en marcha 

Fabricación de un producto con 
destino a exportación 54 293 

E l i n a c i o n  de cuellos de botella 6 622 7 312 
Xiejor apro\echamieiiio de :a 

capacidad instalada 6 314 6 613 
Cápacitacibn administrativa técnica 

y operativa y asistencia técnica y 
especialiada 119 141 

de la planta industrial 1799 3 347 

Total 32 757 37 597 
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"PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL 
PARA LA RECONVERSION INDUSTRIAL" 

(Segunda Etapa) 

PROFIRI 

Antecedentes: 

El Ejecutivo Federal ha designado a Nacional Financiera, S.N.C. , 
como promotora ae la Reconversión Industrial, tal como lo señala 
la Ley Orgánica de la Institución, en su artículo 5 0 . ,  párrafo - 
VIII, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de - 
Diciembre ae 1986. 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Banca de Fomento- 
Industrial, y de acuerdo a los convenios celebrados con organis- 
mos internacionales, informa a los industriales del país que ha- 
estructurado la segunda etapa del Programa de Financiamiento In- 
tegral para la Reconversión Industrial (PROFIRI), el cual utili- 
zará los recursos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fc 
mento (BIRF),. preferentemente para los siguientes sectores: el - 
6n% de los recursos para los sectores de autopartes y textil. El 
AO% de recursos restantes (recursos paraguas) atenderá cualquier 

de Capital; agroindustria, electrónica, electrodoméstica, maqui- 
ladoras, calzado, fertilizantes, eléctrico, celulosa y papel, - 
etc. 

.. 

proyecto industrial de reconversión viable, tales, como: Bienes - 

Objetivos: 

a) Promover la reorientación productiva, la rehabilitación fi- 
nanciera, desarrollo tecnológico y modernización de las em- 
presas como medio para lograr una mayor eficiencia y produg 
tividad en términos de calidad, precio y.servicio a fin de- 
alcanzar competitividad a nivel internacional con el propó- 
sito de incrementar exportaciones y/o sustituir importacio- 
nes. 

b) Fortalecer a las empresas medianas y pequeñas como medio - 
para aumentar el empleo y el mercado interno. 

Ejecutores d e l  Programa: 

Para utilizar los recursos del programa actúan como organismos - 
ejecutores, Nacional Financiera, S.N.C.(Nafinsa), Banco Nacional 
de Comercio Exterior S.N.C.,(Bancomext)y Fondo de Equipamiento - 
Industrial (Fonei). - 





3. 

- En general, cualquier proyecto que tenga como objeto - 
alcanzar o mejorar su competitividad a nivel interna-- 
cional. 

SECTOR AUTOPARTES 

Específicamente el Sector Autopartes, se regirá en forma adicional - 
a los antes sefialaaos, por l o s  siguientes criterios de elegibili- 
dad pqra proyectos que:. - 

- Estén orientados primordialmente a incrementar la pre- 
sencia competitiva del Sector en los mercados interna-- 
cionales. 

- Preferentemente sean =:?rosas :IS ~ns:al izi=s, ? - d $  on - - 
la actuaiiaad can7engan una actividaa exportaaora. 

- Garanticen un -~olúmen permanente mínino de expoitacio-- 
nes. 

- Lleven a cabo, dependiendo del tipo de producto para el 
cual se desarrollen alguna de las siguienetes estrategias 
de inversión: 

A )  Incremento de capacidad instalada. 

B )  Desarrollo,.de productos nuevos y/o nejorados. 

C )  Modernización de plantas. 

DI Mejoramiento ae calidad y servicio. 

E )  Desarrollo 'tecnológico de productos y procesos. 

F )  Desarrollo de proveedores. 

C )  Capacitación de mano de obra y desarrollo gerencial. 

H) Comercialización en el extranjero. 

- Contenplen coinversiones con lideres tecnológicos para 
llevar a cabo operaciones a escala internacional de COR. 
ponentes automorrices: estos proyectos tendrán la mayor 
prioridad. 

- 

- Contemplen apoyos complementarios específicos de finan- 
ciamiento para capital de trabajo, para productos de ex 
portación, cuando las empresas demuestren tener compro- 
metidos sus recursos propios en proyectos de inversión. 

!ionai financiera 



4 .  

Estas acciones ae reconversión industrial tendrán el carácter 
enunciativo más no limitativo. 

SECTOR T E X T I L  Y CONFECCION 

Para los proyectos contemplados en el Sector Textil y Confeccih 
se ajustarán, a su vez,a l o s  siguientes criterios de elegibili- 
dad : 

- Para modernizar y/o relocalizar la capacidad producti 
va y que tenga como resultaao un incremento en la pro 
ductiviaad. 

- ?ara nuevas inversiones, competitivas a nivel interna - 
cionalcon -special atención en ?as áress de acabado y 
preferenremente utilizando fibras naturales. 

- Para estudios de viabilidad y asesoramiento técnico - 
(capacitación, control de calidad, et$.), a s í  como ic 
versiones para aumentar la productividaa, aún no in-- 
crementanao la capacidad instalada. 

- Para la zona 1 1 1 - A  sólo se apoyarán adquisiciones de- 
maquinaria que sustituyan a las existentes. 

‘simismo, serán elegibles aquellas empresas de servicio indus-- 
.rial que apoyen a e s t a  sector en forma indirecta como son: 

- Firnas de ingenirla inauszrial. 
- Consorcios d e  exportación, ae transporre, 

y empresas comercializaaorss.. 
- Firmas de consultoría. 5 t c .  

Ventajas que ofrece: 

a) Cualquiera de los apoyos financieros objeto de este progra- 
ma puede otorgarse en U.S.Dólares, de acuerdo con las nece- 
sidades del acreditado y su balanza neta ae divisas. 

b) Tasas de interés preferenciales como se detalla en la hoja No. 0 de es- 
te condensado. 

c) Montos variables de acuerdo al tipo de financiamiento. Sin 
embargo,la mezcla de apoyos a una empresa c o n  recursos d c l -  
Programa no podrá s e r  superior al equivalente en M.N. de US 
D l s .  15.0  millones por proyecto específico, existiendo la - 
posibilidad de analizar montos superiores, caso por caso. 

sioriai financiera s . . .  
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d )  Amortizaciones: Se pueden optar los siguientes sistemas: 

1. Esquema de amortizaciones reales. 
2 .  Pagos parciales de intereses, con amortizaciones iguales. 
3. Pagos parciales de intereses, con amortizaciones crecien- 

4 .  Pagos crecientes tipo FICORCA. 
5 .  Pagos indexados, o 
6. Cualquier sistema aue justifique su flujo de caja. 

Los primeros 5 sistemas son enunciativos más no limitativos. 

tes. 

- 

e) Plazos ae amortización de acuerdo al tipo de crédito y a la 
capacidad económica de las empresas, pudienao s e r  nasta 13- 
años, incluyendo S años d e  gracia. 

f) Con el objeto de agilizar la disposición de l o s  créditos el 
Banco Mundial autorizó que los Ejecutores del Programa esta 
blezcan un mecanismo de disposición inmeaiata con los intef 
mediarios financieros, según la experienciá observada, has- 
ta por.U.S.Dólares 5.0 millones, siempre, que los proyectos 
específicos califiquen en el P R O F I R I  y estén debidamente irJ 
tegrados. 

g )  Con el propósito de que el costo de los proyectos a finan-- 
ciar no estén sujetos a aumentos drásticos por motivo del - 
desliz 'del peso mexicano, es reconendable se presenten en - 
U.S.DÓlares. Sin embargo, al momento Se lievar a cabo el - 
financiamiento se otorgara "por su equivalente en moneda na 
clonal". 

!-I) L o s  apoyos que otorgue el PROF131 para e l  desarrollo de pro 
yectos específicos-de reconversión serán dirigidos tanto a 
la industria terminal como a los proveedores de éstas, con- 
el propósito de interrelacionar el proceso de modernización. 

i )  La amortización de capital e intereses será de la siguiente 
forma: Para créditos en Moneda Nacional pagos mensuales y - 
para créditos en U.S.DÓlares serán mensuales y/o trimestra- 
les. 

Participación de las acreditadas: 

Las empresas que reciban crédito con recursos del programa debe 
rán aportar cuando menos el 20% del costo total del proyecto, - 
si son empresas nacionales o con participación de capital extrai_ 
jero minoritario. Empresas con participación d e  capital extra; 
j e r o  mayoritario Ó 100% extranjeras, deberán cuando menos apor- 
tar el 50% del costo total del proyecto. 

:ion4 financiera 6 . . .  
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Destino de los recursos: 

Apoyos para Capital de Trabajo permanente: 

Para incrementar el aprovechamiento de la capacidad instala 
da, manteniendo el nuevo nivel de producción y venta en los 
años de vigencia del apoyo, así como para fortalecer l o s  - 
flujos de caja de las empresas, derivado de los ajustes que 
implique la reconversión. Líneas de crédito revolvente a - 
plazo de hasta un año para financiar cuentas'-por cobrar y 
también la posibilidad para financiar gastos de comerciali- 
zación, incluyendo organización de ferias, establecimiento 
de fuerza de ventas, publicidad en el mercado externo y el- 
fortaleciniento del sistema de distribución en el mercado 
interno. 

Apoyos para La Inversión en Activos Fijos: 

Para la adquisición de maquinaria, equipo, partes y compo-- 
nentes, instalaciones o reacondicionamiento de los mismos. 

Apoyos'.para la realización de Estudios e Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico: 

Para la asimilación, la adaptación, la investigación y el - 
desarrollo tecnológico, así como para aquellos estudios que 
tienden' a reforzar la administración profesional y a elevar 
los niveles de productividad de las empresas. 

Apoyos para la Capacitación Administrativa, Técnica y Opera 
tiva y Asistencia Técnica Especializada: 

Para llevar a cabo programas formales de capacitación que - 
requieran los obreros y técnicos de las empresas, derivados 
de las propias acciones de reconversión. 

Apoyos para empresas de servicio industrial que estén estrc 
chamente ligadas a un proceso de reconversión industrial. - 
Para firmas de ingeniería industrial, consultoría, comercia 
lizadoras, etc. 

Apoyo para La suscripción de Capital Accionarlo: 

Este tipo de operaciones, sólo podrá llevarlas a cabo --- 
NAFINSA y no debe exceder el 09% del capital social de la - 
empresa o del equivalente de U.S.DÓlares 3.0 millones, lo - 
que sea menor. 

xond financiera 7 . . .  
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La Dirección de Promoción Industrial y Empresas Filiales 
de Nacional Financiera, S.N.C., tendrá a su cargo la eje 
cución de este subprograma. 

Alternativamente se podrá otorgar créditos a los accio-- 
nistas, para que éstos, a su vez, inviertan los recursos 
como capital accionario. 

En cada caso se determinará la forma de amortización y - 
el plazo, que no podrá exceder de 13 años. 

Estos créditos deberán garantizarse con bienes muebles - 
y / o  inmuebles, propiedad de los accionistas, a s í  como, 
otro tipo de garantías, de ser necesarias. 

IMPORTES MAXIMOS DE LGS RECURSOS- POR PARTICIPANTE ................................................. 
I .- Créditos para capital de trabajo permanente -y refaccionario. 

a) Acreditado: El 20% Ó 50% del costo total del proyecto. 
b) Banco Mundial: - Para capital de trabajo permanente: Hasta U.S.DÓla-- 

res 2.5 millones o el 50% de costo total del proyec- 
to, el que sea menor. 

- Rtfaccionario: hasta U . S .  Dólares 11.0 millones Ó el 
50% del costo total del proyecto, el que sea menor. 

c) Ejecutor: 
- Para capital de trabajo permanente: hasta el 40% del 

financiamiento. 

- Refaccionario: hasta el 30% del financiamiento. 
miento. 

d) Intermediario Financiero: No menos del 10% del financia - 
11.- Crédito para realización de estudios, para la investiga-- 

ción y desarrollo tecnológico y crédito para capacitación 
administrativa, técnica y operativa y para asistencia té5 
nica especializada. 
a) Acreditado: 20% Ó 50% del costo total del proyecto. 

b )  Banco Mundial: hasta el 100% del financiamiento, si - 
s e  paga en divisas o el 70% si el pago e s  en Moneda Ne  
cional. 

c) Ejecutor: hasta el 30% del financiamiento. 

d) Intermediario Financiero: No menos del 10% del finan-- 
ciamiento. 

cion& financiera 
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Autonomía: 

21 actual limite de autonomía de los ejecutores del programa, - 
es hasta por el equivalence en moneda nacional de 10.0 millones 
de dólares, sin perjuicio de someter la operación a la conside- 
ración del Banco Mundial. 

Tasa de I n t e r é s  a i  Banco In te rmed ia r i o  y a l  Acreditado:  - 

Las :asas de interis que repirán este Programa, :anto en moneda 
nacional como en U.S.DÓlares, se detallan a continuación: 

?Y  :??YE3A : : X C Z ? J i A f  ------------------ 
TASAS DE INTERES 

'JSüAXO I?~TE?.:.ELLA.RIO 
fI3AL ---------- FINANCIKOO 
? A S T A  

' CPP - CPP 

------- 
- Pari capital de :rabaJo 112% ael 106% ael 

permanente y refaccionario 

- Otros subpropramas CPP 9 A %  del 
CPP 

E N  V.S. 9OLARES 

- Para caplral de traba~o YASTA 

--------------- 

LI90R+1.0 T T  permanente :I refaccionario I + - B O R  r 2 . 9  

Subdirección de 3anca Corporativa 
:nsurgences Sur No. lo71 
Torre ::arte L O O .  piso. 
? c L s :  3J3-75-61 y 553-69-11 C x t :  l.384 

O an La ; * t r i  ?e  Cficrnas de Nacional Financiera, S.N.C. en el iz 
terior d e l  r z i s .  

cionat financiera 



Ejemplo # 1 

EJEMPLO DE APOYO AL 

CAPITAL DE TRABAJO PERMANENTE 

(Caso en que el Banco Mundial participa con el 50% del costo total del - 
proyecto 1 . 

- 

s x 

Costo total del proyecto 100 100.0 

Aportación del acreditado 20 20.0 

Saldo a financiar 

Monto a financiar 

Participación en el financiamiento: 

- Banco Mundial 
H a s t a  Us 8 2.5 millones ($2.500.0 M) 
o el 5ox del costo total del proyecto, 
lo que sea menor 

- Ejecutor 
Hasta el d0% del monto a financiar 
(40% de $80) 

- Intermediario Financiero 
No menos del 10% del monto a financiar 
(10% de $80) 

SUma: 

50 

22 

63.0 

27.0 

10.0 

100.0 
-4 

+ La participació del ejecutor se reduce del 40% al 27% en virtud de - - que la participación del Banco Mundial del 5ox del costo total del 
proyecto, representa el 63% del monto financiar. 

cion& hancisca 





Ejemplo # 3 

EJEMPLO DEL CREDIT0 REFACCIONARIO 

Costo Total del Proyecto 
Aportación del acreditado 

Saldo a financiar 

Monto a financiar 
Participación en el 
f inanciamien to : 
Banco Mundial 
H a s t a  US8 11.0 Ó el 5ü% 
del costo total del pro- 
yecto lo que sea menor 
(50% del $ 100) 

Ejecutor : 
Hasta el 30% de $ 80 

Intermediario Financiero: 
No menos del 10% de $80 

100 
20 

80 
- 

80 

100.0 
20.0 

80.0 

- 

100.0 

62.0 

22 28.0 

+ La participación del ejecutor se reducedel 30% al 2ü%, en virtud de 
que la participación de Banco Mundial del SOX del costo total del - 

. proyecto representa el 62% del monto a financiar. 

mona( finarrc~era 



Ejemglo # 4 

iaftnsa 

EJEMPLO DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTüDIOS, 

PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOWICO, 

AS1 CO!m PARA CAPACITACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y OPERATIVA 

Y PARA MISTEXCIA TECNICA ESPECIJUIZADA 

(Caso en que el pago es en divisas) 

-Banco :n-¿er-eC i 3 r  13 

Suca 

I23.V 

23.5 

130.3 

20.0 

30.2 c0.0 

35.2  

43. Y 

0.C 

. , -c  e 
--u. 4 

¿.C 

o . ,J 



E3pu[pLO DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, 

PARA LA INVESTZ: GACION Y DESARROUO TEcNpLocICO, 

AS1 Coño PARA CAPACITACION ADMINISTRATIVA, TECNiCA Y OPERATIVA 

Y PARA ASISTENCIA TECNiCA ESPECIALIZMA 

(Caso en que e l  pagc se hace en moneda nacional) 

1G3 ál 

29.0 

.. .:on :o CL :L .~xncla~ 

-3nnco ::*Aicizl 
;-:usa e i  73% s i  e l  sago de hace 
en moneaa Racional (7C% de $30.0) 

-z;€?cu-:o? 
iiasr3 e l  ?O% del nion$o a I'lnanciar 
i00-58-3=lS) 

-intermediario Financie20 
No menos d e l  10% del mon?o a f h a n c i a r  

Sums 

36.0 

?+ 13.0 

13C.O 

2o.c 
.- 

íc.0 

2C.c) 

*Dada l a  capacidad de par*:icipacibn del  Banco :!undial con e l  70% del  
monizo a financiar la par-'2cfpacibn del  Ejecutor se ve reducida de Y!arr- 
'a 30X"al 20A. 



(Segunda Etapa  1 

So del 20% 
lei costo total 
ie1 proyecto 

TIPOS OB APOYO 

Haeta e l  100% 
del financiamiefi 
to, s i  se paga 
en divisas o el 
70%, ei  el pego 

Capital de Trmbnjo 
-ente 

P A R T I  C I P A C I O N  

I 
ACR ED1 T A W  I PROCAMA 

No menos del 20% 
iei COB- total 
iel proyecto 

~~ 

Yo #no8 del 

tal del proyecto 
?O% del COBtO to- 

tlastrr 2.5 niillo- 
nes de USDLSo e l  

tal del proyecto, r 
del Cost0 t< - 

el (pie sea m. 

Hasta 11.0 millo 
nee de USDLS o 
e i  SO% del costo 
total del proyes 
to, e l  que sea 
menor. 

I 
No menos del 20% 
del coot0 total 
del proyecto 

lhsta e l  100% 
del financiamien 
to, si se paga 
en divisas o e l  
7í% si el pago 
es en M.N. 

EJ ECIJTOH 

Hasta e l  4ü% del 
fiiccinciamiento 

Hasta e l  30% 
del finariciaiiiiei 
to 

Ilasta e l  30% del 
f inanc iamien to 

I 

llaeta e l  30% 
del f inariciaiiii e! 
to 

INTEHMEDIARIO 

1.' I NANC I EItO 

No iiierroc dol 10% 
del financiamien- 
LO 

Nu menor; del  1WI 
tIr 1 firiaric iaini en- 
to 

Yo iiienoü del  10% 
,Jo 1 f inaric iami en- 
to 

No inenos clcl 1OX 
de 1 f i riaiic i anii en- 
to 

DE 

112% del CPP 
La partici 

,ación del in 
Rrmediario ca 
m la del raaced 

.12 % del CPP 
,a participa- 
:i&n del intg 
=diario cama 
.a tasa del - 
iercado. 

----- 

- _ _  - 

CPP . La part 
cipación del' 
i n  termed i ar i ,  
causa l a  tasa 
de mercado. 

---- 
CPP. La part 
cipación del 
i n  terniedi ar i  
causa l a  tas 
de mercado. 

NACIONAL 

b 

I'I.A;!(J - MAX I MO 

7 aiios, iiiclii- 
yendo 1 de yrcr- 
C i u  

A3 ciiioti, fnclui- 
doti 110 IIiáS tle 
3 años de gracia 

13 años iricliri- 
tios rio iiiáor de 
3 años de gracia 

_. __ _- ._ . .- -. 

13 años, inch¡- 
dos no mas de 
3 milos de gra- 
cia. 

F1 NAN(' I EIiA 
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< 1 Comparacidn de distintos castas& produccidn por pa@¿~’ _ -  

mUrn<il ConrtrucciiJn h i a d r h t k m  Agua EhXtTiCidOd G4t mead obra 
hls sw srt>ir’ S W  srbics SfKW-hr s w  rnitm Shr 
MCxico 0.31 14.30 1 .o0 nd 0.05 .O.Oql9 0.14 0.90 
Taiwh 0.05-0.07 10.00 3.00-5.00 0.0056 o. 10 14.69 0.40 1.90 
Hong Kong 0.60-1.40 13.10-20.10 35.00 0.97-2.13 0.99-0.117 20.93 0.33 2.20 
Maiasia 0.29 12.38 1.73-3.47 0.0042-0.0023 0.08 nd 0.21 2.21 
Singapur 0.45-0.72 32.40 0.36-0.92 O. 12-0.14 0.09-0.12 nd 0.21 2.37 

O. 74 Doy inicana 0.07 7.21 nd I nd 0.09 
Panamá 0.23 nd nd 0.01 0.13 0.35 nd nd 

1.23 España (Madrid) 0.40 50.00 20.00 I 0.0085 0.05 
Reino Unido 3.30 33.00 3.03 0.0158 0.08-0.09 0.0049 0.55 nd 
Escocia 3.80 ’ 35.00 I 1.61 0.0061 0.08 0.0049-0.0053 0.60 2.31 
Suiza nd nd I nd 0.0134 0.052 hd 0.28 4.14 
Alemania 2.20 nd 4.10 0.021 0.0627 hd 0.28 4.05 
Estados Unidos 

{Nueva YorkJ 2.00-10.00 30.00-70.00 5.00-100.00 0.0105 0.0&5 0.0061-O:oOe9 0.3636 4.25 
Datos de agosto de 1985. S - ddlues atadounidenses. nd D.to no disponible. Fuente: Sccofi, sUb#netui. de Repkidn de Ir invmri6n Extrmba. 

I 
W o  mínimo 

de pro m- dekimonode 
Arrrndamiento 

nd 0.36 

O.Oo40 0.36 
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cuadro 43 
Indicadores seleccionados de la industria maquiladom de exportación, 1984-1 986 

ConcrpPo 1984 1985 1986 
Número de establecimientos1 
lbtd M d O M l  722.0 789. O 987. O 
Beja California No&- 28 1 .O 319.0 412.0 
sonora 85.0 81.0 . 99.0 
Chihuahua 189.0 209.0 229.0 
codluila -- 46.0 53.0 -65.0 
T.maulipis 77.0 80.0 110.0 
otros estados 44.0 47.0 .n.o 

Personal ocupado (personas)' 
202078.0 217544.0 268388.0 
37 208.0 37 645.0 49 398.0 Baja California Norte 

Sonora 22 513.0 21 383.0 25 887.0 
Chihuahua 84 226.0 96 564.0 115 058.0 

12 684.0 13 813.0 17 772.0 coahuila 

Otros estados 9 313.0 9 804.0 12 671.0 

?btd naCiOM1 

TUlUlUlipaS 36 134.0 38 335.0 47 602.0 

Sueldos, salanos y prestaciones pagados? - 
( d one s  de pesos) 
TOtd M C I O M l  

- Baja California Norte - 
Sonora 
Chihuahua 
co8huila 
Tamatdipas 
Otros estados 

10 685.8 18 650.4 50 964.0 
L997.7 3 443.5 9 965.0 
1 240.8 1913.2 4 946.6 
4 426.7 7 744.0 20 630.5 
530.1 979.4 2 542.3 

2 004.5 3 546.3 10 389.5 
486.0 1024.0 2 489.5 

Materias primas, envases y empaques según su 
procedencia en las maquiiadoraS5 
(miles de d o n e s  de pesos) 

Importación - .  629.3 980.5 2 653.2 
Nacionaiw 8.5 8.9 31.2 
Bstuios fronterizos . 
Importación 604.9 947.6 2 553.7 
Nacionaia 6.4 6.5 21.3 

Vdor egregdo ( d e s  de millones de pesos) 194.8 325.2 792.0 - -  1 . A k d c d o .  - 
2. T0t.L acumuida en el do. 
Fuente: instituto Nacional de Eshdística, Geogrrifk; Iíormuia (LNEGI). 

- -  
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EVOLUCION DEL-SALARIO MINIM0 DIARIO Y 
DETERIORO DEL PODER ADQUISITIVO 1977-1988. 

(1978= 100) 

AÑO 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981  
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

SALAR1 O + 

NOMINAL 

91.20 
103.49 
119.78 
140.69 
183.05 
257.11 
431.64 
665.75 

1036.41 
1769.14 
3855.08 
7252.92 

SALARIO 
REAL 
105.05 
103.65 

95.11 
96.10 
96.04 
75.04 
68.30 
67.40 
60.41 

44.65 

102.30 - 

57- 24 

VARIACION 
REAL 

*- 4 

- 1.3 % 
- 1.3 % 
- 7.0 % 
+ 1.0 % 
- 0.1 -=$ 
-21.8 % 
- 9.0 -=$ 
- 1.3 % 
-10.4 % 
- 5.2 % 
- 22.0 % 

+ Se r e f i e r e  a los promedios anuales contenidos en los informes de 
l a  Comisión Nacional de Sa lar ios  Mínimos. 


