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INTRODUCCION 

A ptincipios de los setentas, ia economia mexicana inicié una serie de 

Crisis Recurrentes, producto del agotamiento del modelo de sustitucién de 

importaciones y e! posterior fracaso de la estrategia petrotera. Esto significé un 

crecimiento exorbitante de !a Deuda Externa, en el contexto de una crisis 

econémica internacional que propicié una etapa acelerada de competencia con 

base en la generacién de nuevas tecnologias en tos paises desarrollados, que en 

los ochentas consolidaria el proceso de globalizacién, cuya principal 

caracteristica es fa conformacion de bloques econémicos regionales, en donde el 

mecanismo mas importante para {fa integracién econémica es la liberalizacion de 

los mercados de mercancias y sobre todo, los financieros, dominados por las 

industrias oligopolicas que controlan ef mayor flujo del comercio internacional. 

En esas condiciones, en el inicio del sexenio 1982-1988 y después de la 

severa crisis del 82, ante las presiones de !os organismos_financieros 

internacionales, en 1983 se declara fa apertura unilateral de la economia 

mexicana, el ingreso de México al GATT y una politica de reconversion industrial 

que permitiera hacer frente a la competencia mundial al sector industrial con 

potencial exportador, considerado como el nuevo eje dinamico de la economia y 

el que posibilitaria cubrir los crecientes pages dei servicio de la deuda externa, 

toda vez que se aceptaron todos tos condicionamientos impuestos por los 

ofganismos financieros internacionales, sin plantear alguna estrategia de largo 

plazo para darle una solucién definitiva a la sangria permanente de recursos que 

significa y las implicaciones que sobre el desarrollo economico del pais tiene 

La investigacién tiene como QObjetivo comprobar que la politica 

industrial, contradictoria y sesgada, esta conduciendo al pais a un proceso 

de desindustrializacién irreversible que agudizara las contradicciones del 

modelo econdmico, con mayores crisis y recesiones. 

La Hipétesis es que la politica de Reconversién industrial, 

contradictoria y sesgada hacia los sectores vinculados al exterior, no 
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permitid dinamizar y modernizar al sector de Bienes de Capital y por el! 

papel estratégico que este desempefia en el desarrollo econdmico, se 

agudizara la dependencia hacia et exterior, en el contexto del proceso de 

globalizacion. 

La tesis consta de tres capitulos. El primero inicia con el Marco TeGrico, 

esencial para definir ios aspectos fundamentales de la investigaci6n, como son el 

sector de Bienes de Capital, la Reconversién Industrial, los lineamientos de la 

Politica industrial y los criterios de evaluacién para establecer si existe 

congruencia entre la politica econémica y la politica industrial, aspecto que en el 

desarrollo de la investigacién es primordial para comprobar el objetivo y la 

hipétesis planteados. 

Se cuestiona ef enfoque tedrico en que se sustenta la apertura comercial : 

la Competencia Perfecta, con el propésito de destacar las principales 

contradicciones de esta concepcion neoclasica y las implicaciones que sobre la 

estructura industrial se desprenden. 

En la segunda parte se destaca ei contexto prevaleciente en los 

setentas, con el agotamiento dei proceso de Sustitucién de Importaciones y 

sus efectos sobre el sector externo, que propiciaron fas crisis recurrentes de esa 

década, asi como un analisis del proceso inflacionario a través del enfoque 

tedrico y estadistico de la Curva de Phillips y la composicién de la estructura 

industrial. 

Al final de! capitulo se plantea la evolucién de la crisis econdémica 

internacional y los aspectos mas sobresalientes del proceso de reestructuraci6n 

del comercio mundial. 

En el segundo capitulo se analizan las politicas de Cambio Estructural 

y sus efectos en el sector de bienes de capital, a través de los Planes 

Nacionales de Desarrollo de los sexenios 1982-1988 y 1988-1994 y las politicas 

industriates que originaron, destacando la importancia que se asign6é al proceso 

de reconversion industrial, en el marco de fa Apertura Comercial y la crisis 

aguda del 82, para determinar si los objetivos planteados con la apertura 
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indiscriminada se cumplieron, asi como la caracterizacién de las principales 

contradicciones tedricas que la apertura tendria sobre la estructura industrial, en 

términos de eficiencia y productividad. 

En cuanto a fa politica de reconversién industrial, se analizan las 

variables mas importantes (Privatizaciones, gastos en Ciencia y Tecnologia, 

estructura de la Inversién Extranjera, evolucién de la Formacién Bruta de 

Capital Fijo, 1a Estructura {ndustrial y Composicién Organica del Capital). 

Estos aspectos son basicos para determinar los alcances y limitaciones de dicha 

politica. 

El analisis de la evolucién de la Productividad es fundamental para 

evaluar el aparente éxito de la apertura comercial y evidencia con toda precisién 

las contradicciones del modelo de crecimiento basado en el sector exportador de 

manufacturas, permitiendo explicar la mayor dependencia financiera y tecnoldgica 

hacia el exterior, asi como la creciente vulnerabilidad que significa la expansion 

del sector externo. 

Otro aspecto relevante es fa conceptualizacion del proceso de 

Globalizacién, en los aspectos comerciales y financieros, destacando de manera 

especial el papel dinamico que el Capital Financiero especulativo ha asumido, 

subordinando a sus necesidades de elevados y rapidos procesos de valorizacion 

de las inversiones al capital productivo, con lo que se configura un panorama 

recesivo internacional en la década de los noventas, que hacen posible un 

escenario de contraccién mundial severo para el inicio del nuevo siglo. 

Al final de este capitulo se establece la naturaleza econdmica de la Crisis 

del 94, que si bien tiene una expresion financiera, refleja integramente la 

agudizacién de los problemas estructurales que la apertura comercial ha 

potenciado ante la inconsistencia de las politicas asumidas, propiciando una 

mayor polarizacién del desarrollo econémico, donde predomina un nucleo 

industrial modernizado muy reducido de industrias trasnacionales, en algunos 

casos asociados con capitales nacionales, vinculados totalmente al comercio 

exterior y sin ninguna integracién al Mercado Interno, que en el periodo 1980- 

Til.
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1996 se ha mantenido en una profunda recesién, acelerada de manera 

signficativa por {a politica restrictiva que pretendio mantener el proceso 

inflacionario a niveles de un digito, a costa de forzar la reduccién de la demanda, 

y este es un aspecto importante que explica las profundas contradicciones de la 

politica econdémica, confirmando plenamente el objetivo planteado. En el otro 

extremo, la planta industriat nacional ha enfrentado una crisis permanente en casi 

tres décadas, desde el inicio de fas crisis hasta el presente, ante la ausencia de 

una estrategia de largo plazo que fe permita una progresiva integracion y 

modernizacion que haga posible un cambio estructural para lograr primero una 

mayor competitividad al interior y una mayor participacion en el comercio 

internacional después, el proceso de creacién de nuevas tecnologias en los 

paises desarrollados ha potenciado el atraso e ineficiencia de los procesos 

internos, con lo que el panorama para esta industria que en un 97 % es micro y 

pequefia, se presenta muy desalentador, de seguir prevaleciendo el criterio del 

Estado, de que el libre mercado sea el regulador fundamental de la actividad 

econémica. . 

En el tercer capitulo se analiza el impacto del TLC sobre el sector de 

bienes de capital, en base al comportamiento del Sector Exportador, para 

evaluar e! efecto neto que sobre el sector externo tiene el crecimiento 

espectacular de las exportaciones manufactureras, en donde el punto central 

consiste en determinar que esta expansion obedece a un elevado proceso de 

Concentracién Industrial, que basa el dinamismo exportador en e! comercio 

intrafirmas de las Industrias Oligopdlicas que liderean el comercio internacional 

y cuya principal actividad obedece en mayor medida a una redefinicion de las 

estrategias de diversificacion de mercados regionales que la globalizacion les ha 

permitido, y con la que han ampliado la plataforma exportadora sin que requieran 

para ello de inversiones adicionales en nuevas plantas industriales, maquinaria y 

equipo de alta tecnologia y mayor capacitacién técnica del personal, sino sélo 

aprovechando las ventajas adicionales que la politica econémica recesiva ha 

propiciado, al mantener tos salarios deprimidos y con ello, reducir los costos de 
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producci6n y garantizar altas tasas de rentabilidad en estas industrias. Es decir, la 

expansion del sector exportador se ha dado con ja misma estructura industrial 

que existia previamente. 

Un aspecto relevante es la participaci6n de la Industria Maquiladora en 

el total de las exportaciones, que para 1996 representa el 40 % , fo que sin duda 

es un dato preocupante. Si eliminamos este porcentaje de las exportaciones ° 

tendriamos un déficit importante en el comercio exterior. por tener un efecto neto 

negativo sobre ta balanza comercial, al no demandar insumos nacionales, al 

mismo tiempo que refuerza una tendencia alarmante en el perfil que la economia 

mexicana esta tomando con el TLC, que de seguir manteniendo este 

comportamiento, nos constituiriamos en un pais maquilador, en donde la 

caracteristica mas sobresaliente es el escaso nivel de desarrollo, con una 

industria ineficiente y contaminante, muy bajos niveles educativos y satariales que 

perpetuarian el subdesarrollo de nuestra economia. 

Al final de este capitulo se realiza una Prueba de Chow para comprobar 

si ha existido un Cambio Estructural en la economia en el periodo de 

investigaci6n, de tal forma que este enfaque permite limitar los alcances de este 

proceso, toda vez que se hizo el anialisis previo del sector productivo nacional, 

para poder establecer las perspectivas futuras de fa economia mexicana ante 

estos cambios. 

El panorama descrito a lo largo de la investigacion configura un escenario 

bastante complicado para el pais en el largo plazo y se plantea como alternativa 

para posibilitar un cambio estructural que impacte positivamente a la economia, fa 

necesidad de una Politica Integral que incorpore a todos {os agentes 

econdémicos y sociales, para definir el proyecto de pais que se pretende 

conformar y que sea el punto de partida para fijar Planes Sectoriales concretos, 

donde el criterio mas importante sea el crecimiento del mercado interno y una 

mayor integracién sectorial que permita enfrentar 1a competencia del exterior, lo 

que posibilitaria crecer sostenidamente y mejorar progresivamente el nivel de vida 

de la poblacién, que debe ser el objetivo fundamental de ta Politica Economica.



  

CAPITULO [ : MARCO TEORICO Y EVOLUCION ECONOMICA EN LOS 70’S. 

1. MARCO TEORICO. 

El andlisis del sector de Bienes de Capital, definido como el equipo y 

maquinaria que se integran econémicamente a ta formacién bruta de capital fijo, 

es fundamenta! en ta evaluacién de las politicas industriales adoptadas por los 

gobiernos mexicanos, ante las crisis recurrentes de lo 70's y agudizadas en los 

80’s, en el contexto de una politica econémica de apertura comercial sin 

precedentes y el planteamiento de una politica de Reconversion Industrial, 

conceptualizada come el conjunto de cambios que habrian de registrarse en la 

estructura productiva, con el fin de adaptar su actividad a la dinamica economica 

internacional, en funcién de la nueva insercion del pais al mercado mundial, como 

resultado de tos procesos de globalizacién, caracterizada por la conformacién de 

bloques econémicos, nueva expresién de la competencia internacional. Dicha 

estrategia, como instrumento de la politica econémica, ha sido identificada por el 

gobierno como la salida a las profundas crisis que han impedido el desarrollo 

sostenido y provocado e! deterioro progresivo en el nivel de vida de la poblacion. 

Ei objetivo central de la politica industrial debe ser ei de promover y 

fomentar el desarrollo de una industria sdlida, competitiva y productiva, que 

permita producir bienes de alta calidad que satisfagan las demandas y 

necesidades de los consumidores y genere mayores empleos que mejoren el 

nivel de vida de ta poblacion, en base al incremento en la productividad. 

La politica industrial se podria evaluar con base en los siguientes 

criterios : En primer lugar, es necesaria una absoluta claridad de los objetivos 

generales y de las metas especificas en plazos preestablecidos, con mecanismos 

que garanticen un seguimiento adecuado, para evaluar si se estan cumpliendo 

los objetivos, en tiempo y forma, y en caso contrario, aplicar los correctivos 

necesarios que orienten el proceso hacia las metas fijadas. En segundo lugar, se 

debe desarrollar un instrumental adecuado a !a estructura industrial del pais, con 

reglas claras, que responda adecuadamente a los objetivos planteados en el 

primer punto. Dentro de los instrumentos basicos de la politica industrial, y de



  

acuerdo a la estructura prevaleciente, con un porcentaje de 97 % de micro y 

pequefia industria, se determinan como fundamentales los siguientes : 

4) Maximizacion del valor agregado. La politica de promocién industrial 

tiene que orientarse al estimulo de las areas 0 sectores en los cuales el 

beneficio social sea el mayor posibte bajo un esquema de eficiencia econémica 

en su conjunto, lo que implica un andalisis integral de impacto sectorial que 

dinamice la estructura industrial. 

2) Descentralizacion a través de la inversion en infraestructura. Se 

requiere nueva inversion que oriente el desarrollo de una planta industrial 

dinamica y con mayor integracién. A través de mecanismos de concesiones y 

estimulos fiscales se puede complementar fa estrategia gubernamental, para no 

incurrir en gasto publico. 

3) Inversion en investigacién y desarrollo. Este aspecto es estratégico en 

el desarrollo del pais. La correcta orientacién de una cultura tecnoldgica debe 

considerar : 

Propiciar las actividades cientificas y sobre todo, las de investigacion 

aplicada a la industria. 

incorporar a Ja estructura industrial las innovaciones tecnoldgicas. 

Difusion del conocimiento tecnoldégico en los sectores industriales. 

institucionalizar la investigacién vinculada al proceso de industrializacion 

del pais. 

Eficiente y correcta adaptacién de fa tecnologia a los procesos 

industriaies. 

La investigacion y creacién de tecnologia es un proceso de mediano y 

largo plazo. por lo que debe considerarse la necesidad de su planeacion en tres 

etapas : adaptacion, desarrollo y generacidn de tecnologia. Es decir, en el corto 

plazo debe impulsarse en forma definitiva la adaptacién adecuada de fa 

tecnologia extranjera (transferencia de tecnologia), ya que los beneficios 

derivados de esta redundarian en las etapas posteriores También debe 

promocionarse la vinculacion de la industria con ios centros de investigacién, por



sectores y de acuerdo con la estructura heterogénea de la planta industrial. asi 

como fa inversion extranjera directa que ofrezca tecnologia de punta, 

entrenamiento de mano de obra y vinculacién al mercado internacional. 

4) Capacidad de integracién al mercado interno y externo. En la medida 

que la estrategia planteada logre mayores encadenamientos productivos en la 

estructura industrial, se fortalecera al interior la competitividad, y se podra 

desarrollar la industria con mayor autonomia de las importaciones de bienes de 

capital e insumos fundamentales para su funcionamiento, a la vez que el sector 

exportador operara con costos competitivos que le permitiran acceder a 

mercados internacionales y generar tas divisas que requerira nuestra economia 

en el futuro. 

5) Capacitacién de la mano de obra. Este aspecto es otro elemento clave 

en la estrategia de desarrollo. implica replantear los esquemas educativos con la 

integracion a fos planes de estudio de contenidos cientificos y tecnoldgicos, asi 

como de programas de entrenamiento especializado en coordinacion con los 

diferentes | sectores industriales. De ta capacidad de incorporacién del 

conocimiento cientifico y tecnolégico depende en gran medida un desarrollo 

econémico integral en el largo plazo. 

6) Inversion en bienes de capital. Es fa plataforma sobre la cual {a planta 

industrial puede alcanzar niveles competitivos internacionales. 

Al estimular la inversion en maquinaria y equipo se moderniza {a planta 

productiva, lo que aunado a la maximizacin de! valor agregado, le confiere 

mayores posibilidades de eficiencia, productividad e integracién del sector 

industrial, con un mayor dinamismo al interior del pais y competitividad con el 

exterior, permitiendo un mayor poder de adaptacién de nuestra economia a jas 

condiciones variantes del entorno internacional . 

En suma, la politica industrial es un instrumento para captar y orientar la 

inversion productiva hacia aquellas areas prioritarias para un desarrollo mas 

autonomo e independiente



  

El papel del gobierno debe ser el de decidir ios criterios fundamentales 

para definir la estrategia de estimulos requeridos (como depreciacion acelerada. 

tratamiento fiscal favorable en investigacion y desarrollo. creacién de nuevos 

empleos, estimulos fiscales a la inversién extranjera directa, etc.). 

La propuesta en este sentido, no es el uso indiscriminado de subsidios 

en base a criterios burocraticos, sino que la politica fiscal apoye de manera 

general , propositos especificos de desarrollo industrial, que son los que van a 

beneficiar la capacidad productiva del pais. 

Los criterios de la politica industrial propuestos deben considerar las 

especificidades de !a estructura industrial prevaleciente, donde un 97% de la 

planta industrial esta conformada por micro y pequefia industria, lo que implica un 

severo rezago en productividad, acceso tecnoldgico y financiero, con respecto al 

mercado externo, por fo que debe haber coherencia en jas acciones 

gubernamentales para impulsar el crecimiento conjunto del sector industrial. 

La politica industrial inyecta sentido de propdsito y planeacién estratégica 

a la politica macroecondmica de la cual es parte, por lo que la congruencia entre 

una y otra es condici6n ineludible para el éxito de ambas. 

El proceso de apertura comercial indiscrimanada, a partir del ingreso de 

México al GATT, que pretendié por medio de fa competencia internacional elevar 

la eficiencia de la industria nacional, no considerd dichas especificidades y 

provocé una profunda crisis industrial. 

Este es un aspecto fundamental de las contradicciones de la politica 

comercial asumida. ya que sectores como el automotriz, estrechamente vinculado 

al capital trasnacional dominante en el pais, fueron ampliamente protegidos 

gozando de un ritmo de desgravacién que les permite adecuar su produccion a 

las exigencias del comercio internacional, donde juegan un papel dindamico. 

Lo que realmente se decide al asumir qué industrias deben ser 

teorientadas en ef esaquema de reconversion industrial, es el tipo de estructura y 

funcionamiento del resto de fa economia.



  

El sector de bienes de capita! tiene incidencia al interior por los 

encadenamientos productivos que genera hacia el resto de los sectores en 

maquinaria y equipo, pero ademas por los insumos que se requieren para su 

operacion, asi como Ia capacitacion cientifica y tecnolégica que conlleva, por lo 

que impacta la estructura educativa del pais en su conjunto. 

La importancia de estos factores es vital para el desarrollo nacional. ya 

que si no se producen internamente se tienen que importar, como hasta ahora se 

ha hecho. 

Debido a que el sector exportador no genera las suficientes divisas para 

cubrir sus importaciones y pagar el servicio de la deuda, que en este periodo ha 

sido una de las principales causas del estrangulamiento externo de la economia, 

asi como a las crecientes importaciones de bienes de capital que demanda la 

politica de reconversion industrial, se ha estrechado el ambito de desarrollo a 

futuro de la economia. No es una situacién de simple competitividad 0 eficiencia 

comparativa. 

Se ha subrayado mucho en medios internacionales y nacionales que 

existen condiciones desfavorables para el crecimiento del sector de bienes de 

capital y se pretende hacer del proyecto de creacién de industrias, un problema 

sdlo de eficiencias relativas comparativas entre lo que cuesta  producir 

determinado bien de capital en el pais y lo que costaria importario desde el pais 

que mas barato lo produjera. 

En ese sentido se cuestiona el enfoque de la teoria de las ventajas 

comparativas', para evaluar el alcance de la estrategia modernizadora, basado en 

el criterio fundamental de que debemos especializarnos en fa produccion de 

bienes intensivos en mano de obra abundante y barata. 

Desde la perspectiva de !a investigacién, la importancia que tiene la 

decisién de impulsar el sector de bienes de capital es tal, que no se puede decidir 

en funcién de esa comparaci6n cuantitativa. 

*'D. Ricardo. Principios de Economia Politica y Tributacién. Aguilar. Madrid, 2a ed 1955.



  

Es inadecuada la comparacion porque la importacién. que si satisface 

una necesidad. no crea el empleo ni la demanda de insumos que genera fa 

praduccion nacional. Esto significa que podemos importar hasta un nivel con el 

producto de nuestras exportaciones y el flujo adicional de recursos externos que 

se capten por diversas vias como deuda 0 inversion extranjera especulativa Lo 

que no se puede hacer con este modelo. es ampliar el empleo. La comparaci6én 

que en todos los casos debe hacerse en los proyectos industrales es ver cual es 

la ecanomia comparativa del sistema econdmico, con y sin esos proyectos. no el 

costo aislado del proyecto en si mismo. ¢ Cual seria la economia comparativa si 

se importan esos bienes 0 si se producen internamente ? Si el conjunto de la 

economia. produciendo los nuevos bienes de capital en el pais. funcionara con 

menores rendimientos que importandolos, habria que prescindir de su fabricacion 

interna. 

La produccién interna de bienes de capital no se realizaria para ser mas 

eficientes en esa produccién que Estados Unidos, Japon o Alemania. Ese no 

puede ser el objetivo, se impulsa su fabricacién para que nuestra economia en su 

conjunto tenga mayor eficiencia que sin la produccién interna de esos bienes de 

capital, que es un objetivo distinto. Para hacer a nuestra economia mas eficiente, 

es fundamental evaluar el sacrificio de enfrentar un costo diferencial en la 

produccién de bienes de capital. La alternativa no es entre importar o producir un 

bien. sino entre producirlo nacionalmente y crecer a una tasa adecuada hacia una 

estructura moderna y pareja, no autosuficiente, pero si muy regulable. que 

posibilite crecer y consumir menos, por el freno que impone fa limitacion de 

medios de pago para importar y por el derivado directamente de la generacion de 

empleos en terceros paises. 

El consumo a través de las importaciones tiene sus limites En los afios 

de severas crisis, éstas sufren una caida drastica y el sector de bienes de capital 

tiene un papel-determmante, ya que por su inelasticidad no se reducen de 

manera significativa porque se paralizaria la economia. Lo que esta en juego es 

hasta donde se va a avanzar, y hasta dénde se puede utilizar nuestro mercado



  

interno en una forma racional. para dar origen a lo que dicho mercado puede 

sustentar. 

Lo que se sugiere no es una politica proteccionista. Se trata de una 

politica que busque en la actividad productiva. lo que ésta pueda dar y llevar ese 

resultado a los niveles mayores que sean alcanzables, de ahi que se pueda 

establecer una estrategia sectorial definida, con metas de corto, mediano y largo 

plazo. que permita la integracién de la industria en su conjunto. 

En materia de evaluacion de proyectos. hay dos areas bien definidas 

Una es mensurable, ingresos y costos del proyecto. sujefos a medicién. Cuanto. 

de qué manera, con qué rendimiento, en qué momento. Estas consideraciones 

cuantitativas se deben atender para asegurar que el proyecto tenga una 

perspectiva adecuada de utilidad. La otra consideracion es lo que el proyecto 

significa en términos de desarrollo para el pais, lo que implica una vision historica 

y comprometida en el juicio que se tenga sobre su importancia. En ese aspecto 

se cuestiona el caracter nacionalista o desnacionalizador de la estrategia de 

reconversion. al evatuar los resultados de los diferentes instrumentos aplicados y 

su efecto sobre la estructura industrial. 

La apertura comercial, que pretendié elevar ta eficiencia de la planta 

productiva nacional se dio en el contexto de la Teoria Neoclasica, que sostiene 

que para hacer mas competitiva ta industria. es necesario abatir los costos de 

produccidn. con el argumento de que en un mercado de libre competencia, ésta 

induce a la modernizacién de los procesos. elevando la productividad y 

reduciendo los costos, lo que permite el acceso a los mercados internacionales, 

que es el otro elemento clave de la estrategia gubernamental bajo este enfoque 

el impulso a! sector exportador. como eje de la reactivacion economica. La 

investigacion también cuestiona este enfoque neoclasico de libre competencia, ya 

que de no cumplirse este supuesto, toda la estrategia desarrollada estara 

sesgada en favor de la gran industria, que es la que tiene acceso a niveles de 

productividad internacional, desarrollo tecnologico y financiero sin restricciones y 

esta asociado a los sectores dinamicos de la economia mundial, con una fuerte



  

presencia del capital transnacional. Otro aspecto tedrico que se analizara es el 

que se refiere al hecho de que en la teoria neoclasica, el mercado es el requiador 

de la actividad econémica. Esto implica evaluar el papel del Estado en el proceso 

de integracion de ta economia mexicana ante la globalizacion, desde la . 

perspectiva de su adeigazamiento en la actividad econdmica. 

Se establece a partir de las politicas de privatizaciones la orientacion que 

han tenido y si han contribuido a un mejor desarrollo de la actividad productiva, 0 

si por ef contrario, han incidido en una mayor concentracién industrial, al amparo 

de una politica selectiva que excluya ai grueso del sector industrial y propicie una 

mayor polarizacién del desarrollo sectorial. 

2. AGOTAMIENTO DEL PROCESO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES. 

El crecimiento obtenido por el sector industrial en el proceso de desarrollo 

econémico, en el periodo 1930-1970 , la convirtié en estratégico porque dinamiz6 

la economia, basado en el proceso de sustitucion de importaciones, que en sus 

primeras etapas alcanz6 altas tasas en el sector de bienes de consumo no 

duradero por fa expansién del mercado interno, y a medida que avanz6 hacia los 

otros sectores de bienes intermedios, consumo duradero y capital, en donde fos 

niveles de inversién y desarrollo tecnolégico requerido son complejos y requieren 

de un proceso de integracién industrial que los incorpore a su dinamica, encontré 

severos problemas para seguir avanzando, por las contradicciones de dicho 

modelo que dieron como resultado Ia integracién de la estructura industrial, segun 

se aprecia en el cuadro 1. 

  

Cuadro T. Estructura Industrial. Censos Industriales 

1970-1980. Porcentaje de Participacién 

Tipo Industria 1970 1975 1980 

Micro 97.6 97.4 96.7 

Mediana 1.4 45 4.8 

Grande 1.0 1.1 4.5     Fuente: Censos industriales. INEGI 
  

Del andlisis de la estructura industrial se puede establecer el caracter 

heterogéneo de ésta, donde solo el 2.4% incluye a la mediana y gran industria, lo



  

que implica que dicha estructura no pudo sustentar el proceso de sustitucién de 

importaciones complejas que requirieron las etapas posteriores y que a finales de 

los 60's ya daba claras muestras de agotamiento. 

De to anterior, se puede establecer que el proceso de industrtalizacion por 

la via de sustitucion de importaciones requirié de plantas de mayores 

dimensiones, y que sdlo un pequefio porcentaje (menos de 3 %) del sector 

industrial, tendria el potencial financiero y tecnologico para avanzar en dicho 

proceso, de tal forma que mayores tamaiio de planta, tecnologia mas intensiva en 

capital y crecientes inversiones unitarias por establecimiento, permiten superiores 

escalas de producci6n, en base al incremento en fa productividad, con fo que se 

explica en gran medida el limite estrecho que tuvo el proceso de sustitucién de 

importaciones y ef caracter estructural de la desintegracion y desarticulacion 

industrial, en donde la micro y pequefia industrias operan con altos costos de 

produccién. No cuentan con accesos a financiamiento y el nivel de desarrollo 

econémico de sus procesos de produccién es escaso, resultando estos factores 

en un indice de productividad muy inferior al de la gran industria. 

24.  LIMITACIONES DEL PROCESO DE SUSTITUCION DE 

IMPORTACIONES. 

La continuacién del proceso, particularmente en bienes de consumo 

duradero y de capital, estuvo fimitada por caracteristicas inherentes a la 

estructura industrial de! pais, como son las de tipo financiero, tecnolégico y 

tamafio de los mercados. A partir de 1950 cambié la estructura industrial, como 

se establece en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Estructura del PIB del Sector Industrial (4) 
  

Sector 1950 1960 1970 

Consumo no duradero 70.8 62.9 52.4 

Bienes intermedios 19.9 24.4 28.3 

Consumo duradero 48 7.2 12.4 

Bienes de Capital 45 5.5 6.9 

Total Manufacturas 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Julio Boltvinick y Enrique Hernandez Laos 
Desarrollo y Crisis de la Economia Mexicana” 

El Trimestre Econémico. No. 39. FCE p 484      



  

Se puede apreciar que el sector de bienes de consumo no duradero 

disminuyd su participacion de manera significativa en tanto que fos bienes 

intermedios y de consumo duradero, la aumentaron en un porcentaje similar, en 

tanto que el sector de bienes de capital crecié en minima proporcién, lo que 

implica que en este sector se ubica un problema central que limité las 

posibilidades de desarrollo del proceso sustitutivo de importaciones. 

Como se establecié anteriormente. la heterogeneidad de la estructura 

industrial es el rasgo esencial, donde coexisten una gran proporcion de micro y 

pequefias industrias (97%) que fundamentalmente se dedican a la produccién de 

bienes de consumo no duradero y cuya caracteristica es el bajo indice de 

productividad, costos de produccién muy altos y escaso potencial de desarrollo 

tecnoldgico y financiero, junto con un minimo porcentaje (3%) de medianas y 

grandes empresas, que son las que tienen mayor productividad, economia de 

escala y acceso a fuentes de financiamiento que le permiten mayor desarrollo 

tecnologico. Sin embargo, su orientacion fue hacia el sector de bienes de 

consumo duradero, con muy poca presencia sobre el sector de bienes de capital. 

Es posible caracterizar fos limites del proceso de sustitucién de 

importaciones por tres rasgos : 

4) Depende de la capacidad de exportacién generada por otros sectores 

de la economia, ya que el modelo no incluyé el desarrollo de un sector exportador 

de mercancias. 

2) A medida que avanza el proceso de sustituci6n de importaciones se 

van reduciendo las posibilidades légicas del propio modelo, debido a la estructura 

industrial prevaleciente, por lo que este tiende a agotarse. 

3) El paso de la sustitucion de bienes de consumo no duradero a la de 

bienes de consumo duradero y de capital, se hizo cada vez mas complejo. Esto 

fue producto de la creciente complejidad tecnolégica de los procesos implicados, 

a las dificultades en el financiamiento derivadas del aumento en la masa de 

capital requerida por planta y el aumento de magnitud minima de los mercados 

que dificulta operar eficlentemente con las tecnologias existentes La conjugacién 
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de los tres factores mencionados fueron los detonantes de los limites que sufrid el 

proceso de sustitucion de importaciones a finales de los 60's. 

2.2. DESACELERACION ECONOMICA. 

Hacia finales de los 60’s, se empezaron a agudizar las contradicciones 

del modelo de sustitucion de importaciones, lo que determiné el deterioro de la 

capacidad del aparato productivo para generar las exportaciones que financiaran 

las importaciones requeridas por el proceso de industrializacion. 

Los resultados de esta creciente incapacidad fueron una desaceleracién 

econémica con un deterioro acelerado de la balanza comercial y de cuenta 

corriente en la década de los 70's. 

Después de un auténtico periodo de sustitucion de importaciones de 

bienes de consumo no duradero y de algunos bienes intermedios, el desarrollo 

industrial se sustenté sobre la base del crecimiento de nuevas lineas de 

producci6n, fundamentalmente en bienes de consumo duradero. 

La presencia de una distribucién del ingreso desigual impuls6 estas 

nuevas ramas e inhibid el del sector de bienes de consumo no duradero y 

constituy6 una fuerte contratendencia a treducir las importaciones; el alto 

contenido importado y el rapido crecimiento del sector de bienes de consumo 

duradero desbalanceé los efectos sobre el déficit comercial manufacturero del 

proceso de sustitucién de importaciones en los bienes duraderos. 

Otro factor que incidio de manera decisiva en esta desaceleraci6n 

progresiva fueron las nuevas industrias que se desarrollaron sobre una fuerte 

expansion de inversiones det capital extranjero, y por lo tanto, al contenido 

elevado de importaciones de ia produccién se agregé una creciente presion de 

pagos al exterior. 
. 

Como producto de la desaceleracién econdémica, la tasa de crecimiento 

de las manufacturas empieza a descender en el periodo 1965-1970 y cae 

bruscamente en 1970-1975 y aun mas en los afios 1975-1978, segln se 

establece en el cuadro 3. 
v 
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Tuadro 3. Tasas de Crecimiento del PIB Total y por Sector 1960-1978 

Afios 

PIB 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1978 

PIB Total 7.1 69 5.6 4.4 

1. Sector Primario 47 27 17 3.3 

2. Mineria 1 3.3 3.6 17 

3.Industria 9 9.2 6.6 6.3 

3.1.Petrdleo 94 96 75 13.5 

3.2. Manufacturas 9.2 8.6 5.9 5.3 

3.3. Construcci6n 6.9 97 83 2.9 

3.4 Electricidad 13 14.1 86 8.3 

4.Servicios 7 6.7 5.9 29 

Fuente: Ennque Hernandez Laos. “La Productividad y el Desarrolla industrial en Mexico” FCE p 89       
Del andlisis de este cuadro se desprende que, como resultado del papel 

compensatorio de las ramas bajo control estatal (petroleo y electricidad) y de la 

construccion, que entre 1965-1970 aceleraron su tasa de crecimiento, la industria 

en su conjunto muestra un pequefio incremento en ese periodo. En el siguiente 

(1970-75) la disminucién acelerada de las manufacturas (de! 8.6% al 5.9%) es 

acompajiada por una depresién equivalente en electricidad (14.1% al 8.6%), del 

petroleo (9.6% al 7.5%) y la construccién (9.7% al 8.3%), con lo que dejan su 

funcién de factores compensatorios para evidenciar la crisis del sector 

manufacturero. 

2.3. DETERIORO DE LA BALANZA COMERCIAL. 

El modelo de la industrializacion se bas6 originalmente en que el déficit 

comercial industrial que provocaria en sus inicios, seria financiado por el 

superavit comercial generado por actividades productivas mas tradicionales 

(ftundamentalmente e! sector agropecuario) hasta que una vez maduro, el sector 

industrial seria capaz de financiar su propia expansion, a través de las 

exportaciones. Durante un largo tiempo, el proceso de sustitucién de 

importaciones avanzo estimulado por tarifas y permisos de importacion y los 

resultados fueron altas tasas de crecimiento (8% en promedio en el periodo 1965- 

70) sin deterioro sobre la balanza de pagos. 

Las especificidades del desarrollo industrial determinaron que la fase 

iniciat de rapido incremento de su déficit comercial externo se perpetuara en el 
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tiempo y que en la década de los 70's se agudizaran los problemas estructurales 

de la economia mexicana. 

Un aspecto fundamental de! deterioro de fa balanza comercial del sector 

industrial, se explica por las dificultades financieras y tecnologicas para avanzar 

en el proceso de sustitucién de importaciones de bienes intermedios, consumo 

duradero y de capital, por lo que dicho déficit se incrementé al desarrollar estas 

etapas de industrializacién en base a un nivel mayor de importaciones, acelerado 

por el deterioro de la balanza comercial agricola. Al no existir un mecanismo de 

impulso a las exportaciones, al mismo tiempo que no fueron suficientes las 

fuentes internas de funcionamiento, se recurris a niveles crecientes de 

endeudamiento externo en ese financiamiento, lo que se puede observar en el 

cuadro 4. 
      
   

  

enor 

  

     

   

  

lal © Ingreso 
1960-1964 1965-1969 1970-1973 1974-1977 

Déficit Comercial en % del 71 59 56 48 

Déficit en Cuenta Corriente 

Ingreso Neto Pagado al 29 4 44 52 

Exterior % Déficit en Cta. Cte. 
uente: Producto intemo y Gasto 1960-1977. Banco de México   

El ingreso neto pagado al exterior crecié a casi el doble en el periodo 

1960-1977, por lo que se establece que desde los 60's el modelo de 

industrializacion muestra una tendencia de largo plazo en el deterioro de la 

balanza comercial y de la cuenta corriente en la balanza de pagos. Este 

desequilibrio progresivo de la balanza comercial fue decisivo en las crisis 

recurrentes de los 70's. 

3. LAS CRISIS ECONOMICAS DE LOS 70’S. 

Como se ha establecido previamenie, uno de Jos rasgos fundamentales 

de la industrializacion de México, ha sido la agudizacién creciente del 

desequilibrio externo, que operé simultaneamente a la politica de sustitucion de 

importaciones. En su fase desarrollada, el modelo de industrializacion pretendid 

resolver esta contradiccién a través de deuda externa. Sin embargo, la dinamica 

del proceso al privilegiar el desarrollo industrial sobre los demas sectores, agoto 
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las posibitidades del sistema para generar las divisas necesarias, y de una fuente 

adicional de financiamiento, la deuda se volvié un problema sobre la balanza de 

pagos. Las tendencias criticas del sector industrial afectaron al conjunto de fa 

economia, derivando en las crisis recurrentes de los 70's, cuyos principales 

sintomas se han destacado con anterioridad: desaceleracién econdomica. 

expresada en una caida del PIB, deterioro de la balanza comercial, agravado por 

la crisis agricola, ademas del nulo desarrollo de un sector exportador industrial, al 

amparo de un mercado cautivo y el inicio de una recesién internacional. 

3.4. ESTANCAMIENTO CON INFLACION. 

La pérdida del dinamismo de Ja actividad productiva de los ultimos afos 

en los 60's se torné en los 70's en una franca tendencia al estancamienio 

productivo y una acelerada inflacién, lo que se puede apreciar en el cuadro 5. El 

crecimiento del PIB después de 1971, tiene una recuperacién en 1972-1973, para 

caer persistentemente en los tres afios siguientes e iniciar un repunte en 1978. 

Los indices de precios muestran aumentos continuos que se aceleran de forma 

  

importante a partir de 1973. 

Cuadro 5. Tasas de Crecimiento del PIE e Indice 
Nacional de Precios al Consumidor 1970-1980 
ANO PIB INPC 

1970 76 §.2 

1974 3.4 5.4 

1972 7.3 5 

1973 6 42.1 

1974 5.9 23.7 

1975 4.4 15 

1976 1.7 15.8 

1977 3.2 29.1 

1978 82 175 

1979 9.2 18.2 

1980 83 26.3 
Fuente’ Banco de México, Producto interno Bruto y Gasto 

Cuaderno 1960-1980 
Serie Histérica. Sistema de Cuentas Nacionales. INEGI       

Para analizar detenidamente la informacion estadistica de la relacién 

entre ef estancamiento y Ia inflacion, se recurrié al andlisis tedrico de la Curva de 
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Phillips”, en el que se plantea originalmente que existe una relacién inversa entre 

inflacion y desempleo (a mayor tasa de desempieo, menor es la inflaciodn) que 

graficamente se presenta asi : 
  

GRAFICA 1 

CURVA DE PHILLIPS DE CORTO PLAZO 
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Se asume que el desempleo esta en funcién inversa del PIB, en donde a 

mayor crecimiento del producto, e! desempleo disminuye. 

En el caso de la economia mexicana, en el periodo de analisis existe una 

feduccion en fa tasa de crecimiento del PIB, que provocé un aumento en el 

desempleo, lo que de acuerdo con la teoria de Phillips, generaria una tasa de 

inflaci6n menor. 

Existe, sin embargo, un enfoque de la Curva de Phillips de largo plazo’, 

en el que se consideran periodos de inflacién y desempleo crecientes, conocidos 

como de estanflacion, en ef que las tasas de crecimiento de ambas variables 

? En 1958, A.W. Phillips, profesor de la London Schoo! of Economics, publico un estudio del 

comportamiento entre inflacion y salarios en.el Reino Unido en el periodo 1891-1 957 

2 En 1967-1968, Edmund Phelps y Milton Friedman, incorporaron la hipétesis de las 

expectativas racionales, con el supuesto de que el publico basa sus expectativas de inflacién 

(o cualquier otra variable econdmica) en toda la informacién de que se dispone acerca del 

comportamiento futuro de esa variable, lo que modifica el comportamiento de la Curva de 

Phillips a largo plazo. 
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pueden estar cambiando en la misma direccién’, segun se observa en la grafica 

2. 

  

GRAFICA 2 

CURVA DE PHILLIPS A CORTO Y LARGO PLAZO 
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En el corto plazo, la economia se desplaza a lo largo de la CP. La tasa de 

inflacién esperada es constante en cada una de las curvas a corto plazo. A largo 

plazo, sin embargo, la tasa de inflacién esperada es igual a la tasa efectiva, y la 

tasa de desempleo es la tasa natural u. En el largo plazo, la economia se 

despiaza a lo fargo de CPL. sin que exista una relacién entre la inflacién y el 

desempleo, con lo que la Curva de Phillips de largo plazo toma las formas que se 

observan en la grafica 3. 

* En conclusion. podemos establecer que la Curva de Phillips a corto plazo se traslada a la 
tasa esperada de inflacion. Por tanto. la tasa de inflacion correspondiente a una tasa de 

desempleo varia a lo largo del tiempo a medida que varia fa tasa de inflacion esperada. 

Cuanto mas alta sea ésta. mas alta sera la tasa de inflacion correspondiente a una tasa de 

desempleo dada. Esto implica que podemos tener simultaneamente mas inflacion y mas 

desempieo. 
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CPL es {a curva de Phillips a largo plazo vertical que se establecié antes. 

Hacia principios de los 70’s se pensaba que existia una relacion a largo plazo 

entre inflacién y desempleo, como en CPL’, que es mas inclinada que las curvas 

de Phillips a corto plazo. 

Una tercera posibilidad es que ta curva de Phillips a largo plazo sea 

practicamente vertical cuando jas tasas de inflacién sean positivas, pero que sean 

bastante planas cuando son negativas, como ocurre con la curva CPL". 

Después de estos planteamientos tedricos sobre la curva de Phillips, se 

analiza graficamente la informacion estadistica del periodo 1970-1980, para 

comprobar la validez de dicho enfoque tedrico en el estudio empirico, con base 

en fa grafica 4. 
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GRAFICA 4. DISPERSION DE DATOS 
ENTRE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 

Y LA TASA DE ACELERACION DE LOS 
PRECIOS, 1970-1980. 
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De los datos graficados y en base a la dispersién que muestran, se corrid 

una regresion para los afios 70, 72, 73, 74, 75, 77 y 78, que son los 

representativos de la tendencia de! periodo, en base al siguiente modelo : 

Y= a -a@ X+e donde : 0 1 : 

Y = Tasa de crecimiento del PIB 

X = Tasa de aceleracion de inflacion (INPC) 

a Ordenada al origen 

a= Pendiente de ia recta y mide la proporcién del cambio 

en el PIB, al variar la inflacion un punto. 

e, = Término estocastico 

Resultados obtenidos : 

A 
Ga @ -B x+---- V= 846 - 0.14x 

@ = 8.46 

@ = -0.14 
1 
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r= 0.43 

El valor de a , obtenido permite establecer que ante una elevacion de la 

inflacién en un punto porcentual, el PIB se reduce en 0.14 . 

La curva de ajuste estimada para los datos graficados, se presenta en Ja 

  

  

      

grafica 5. 

GRAFICA 5. CURVA ESTIMADA TASA CRECIMIENTO PIB Y TASA 

DE ACELERACION DE PRECIOS 
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Del analisis de regresién obtenido tenemos implicaciones importantes. La 

inflacisn ha desempefiado un papel de primera importancia en la evolucion 

econémica de México, desde las primeras crisis de los 70's, hasta las 

agudizaciones en los 80's, y su contro! ha tenido un lugar privilegiado entre los 

objetivos de la politica econdmica, ya que se considera desde esta perspectiva, 

que los procesos inflacionarios inciden directamente en el PIB, por lo que si se 

reduce significativamente el proceso inflacionario, fa actividad econdmica 

recuperara niveles importantes de crecimiento. 

De acuerdo con los valores de los estimadores y la linea de regresion 

trazada sobre el diagrama de dispersién de datos podemos concluir que : 

1) El comportamiento de ambas variables (inflacién y PIB) se austa a la 

Teoria de la Curva de Phillips de largo plazo, con lo que dicho cuerpo tedrico nos 
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permite explicar el periado de estanflacion que caracteriza a la economia 

mexicana desde el inicio de los 70's. La linea de regresién obtenida se asemeja 

mucho a la curva CPL” descrita en la grafica 3. 

2) Ei coeficiente de determinacién r = 0.43 es muy importante para 

analizar las contradicciones de la politica econdmica gubernamental, desde los 

70's y hasta los 90's, ya que este indicador permite conciuir que si bien existe,una 

relacién entre inflacion y PIB, las fluctuaciones del PIB no se explican en gran 

proporcién por las variaciones de fa inflacién, por lo que se podria interpretar que 

un mayor porcentaje de dichos efectos estarian incorporados en el término 

estocastico. es decir, la accién de otras variables no incorporadas al modelo de 

fegresion, explicarian en mayor proporcién el comportamiento del PIB, por lo que 

el objetivo asumido por fa politica econémica en este periodo (70-90) de 

disminuir la inflacién, como condicién fundamental para tener altas tasas de 

crecimiento, es muy cuestionable, ya que para flevarlo a cabo se aplicaron 

medidas recesivas que deprimieron atin mas la actividad econdmica. 

3.2. DESEQUILIBRIO Y ESTRANGULAMIENTOS EXTERNOS. 

El principal factor de estrangulamiento de las economias 

subdesarrolladas lo constituye el sector externo, debido a que las posibilidades de 

desarrollo estan en funcién de la capacidad para generar divisas para importar los 

bienes de produccién que requieren los proyectos de inversion. El crecimiento del 

sector industrial depende de ia expansién del sector externo. Debido a fa 

estructura de exportacién de estas economias, la tendencia de sus términos de 

intercambio y Ja demanda internacional de sus productos, el desequilibrio en la 

cuenta corriente es un fenédmeno comtin en ellos. El financiamiento de este 

desequilibrio, por via del endeudamiento 0 Ia inversion extranjera, conduce en el 

largo plazo a una agudizacién del mismo. Esta tendencia crénica y creciente al 

desequilibrio en las finanzas constituye el estrangulamiento externo, que absorbe 

cada vez mayores recursos para el cumplimiento de obligaciones con el exterior, 

limitando fas posibilidades de inversi6n interna. 
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En el caso mexicano, se manifesté a finales de los 60's y principios de los 

70's, en los que la declinacion progresiva de las exportaciones tradicionales y el 

crecimiento exponencial de las importaciones condujeron al Estado a recurrir al 

endeudamiento externo como la via mas importante para mantener la estabilidad 

cambiaria y de precios. Adicionalmente, la pérdida de competitividad de los 

productos mexicanos en el mercado exterior, la ausencia de un sector exportador 

dinamico, al amparo de una politica proteccionista que privilegid a la gran 

empresa y capital transnacional y una profunda crisis internacional en los 70's, 

agudizaron la crisis del sector externo. 

Un problema central en el estrangulamiento de la economia mexicana, es 

el fracaso de la politica de sustitucion de importaciones, al no_ incidir 

significativamente en ta produccién de bienes intermedios y de capital, ya que el 

funcionamiento y desarrolto de la planta industrial requiere permanentemente de 

las importaciones. 

El desequilibrio en fa balanza comercial en !a década de los 70's ha ido 

creciendo como se puede observar en el cuadro 6. 

  

Cuadro 6. Balanza Comercial 19/0-1978 (madd). 

Afio Export. Import. Saldo 
1970 1281.3 2326.8 1045.5 

1971 1363.4 2254 -890.6 
1972 4665.2 2717.9 ~1052.7 

1973 2070.5 3813.4 -1742.9 

1974 2850 6056.7 ~3206.7 
1975 2861 6580.2 -3719.2 

1976 3315.8 6029.6 -2713.8 

1977 4418.2 5889.8 -1417.6 
1978 5823.2 8139.6 -2316.4 

Fuente: Banco de México Indicadores Econdmicos       
Se aprecia en este periodo un incremento en el déficit comercial, que ha 

contribuido a un mayor estancamiento en el crecimiento del producto (PIB), en la 

década de los 70's y ha generado mayor estrangulamiento sobre el sector 

externo, por el incremento de la deuda y el creciente monto de pagos por su 

servicio. 
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4. DEPENDENCIA TECNOLOGICA Y FINANCIERA. 

Un rasgo esencial del proceso de industrializacién en México es la mayor 

dependencia financiera y tecnolégica del exterior, que ha estrechado de manera 

significativa los limites del desarrollo sostenido. ya que a medida que avanzo el 

proceso de sustitucion de importaciones se agudizo el escaso desarrollo del 

sector de bienes de capital y la industria depende en muy alto porcentaje de 

importaciones de maquinaria, equipo e insumos necesarios para su 

funcionamiento. 

4.1. INCAPACIDAD PARA SUSTITUIR IMPORTACIONES DE BIENES DE 

CAPITAL. 

La continvacion del proceso de importaciones, fundamentalmente de 

bienes de capital, estuvo limitado por factores inherentes a Ja estructura industrial 

del pais, entre las que destacan las de tipo financiero, tecnolégico y tamafio de 

los mercados. 

Como se dedujo del cuadro 2, en la estructura del PIB, la menor 

participacion corresponde al sector de bienes de capital, esto se explica por la 

estructura industrial prevaleciente. Por una parte, el Estado estimulé la 

produccidn de bienes de consumo inmediato y duradero a través de restricclones 

a su importacion, con ef objeto de reservar el mercado interno a los productores 

nacionales. Por otra parte, mantuvo reducidos aranceles para la importacién de 

maquinaria y equipo. 

El resultado de estas dos tendencias fue un crecimiento industrial 

marcadamente desiguai, sin un eslabonamiento interno entre los sectores y 

sumamente dependiente de fas importaciones de bienes de capital e insumos, lo 

que se aprecia en el cuadro 7. De ahi se desprende el alto porcentaje que 

representa la importacidn de bienes de capita! del total de salidas de divisas en el 

periodo 1970-76. 

22



  

  

Cuadro 7. Parlicipacion de Importaciones de Bienes de Capital en la 

salida de divisas de la Balanza de Pagos en cuenta corriente (mdd) 

Afio Salida Div (1) Import BC(2) % (2)(1) 

1970 . 4056.5 1082.9 26.7 
1971 4079.9 4015.1 24.9 

1972 4562.1 1191.5 26.1 
1973 6003.8 1548.6 25.8 

1974 8900.5 1726.5 19.4 

1975 10071.9 2390.7 23.7 

1976 9995 2510 25.1 
Fuente: Banco de Mexico. indicadores Economicos. 1978       

Como se observa, el promedio de participacién es de 25% del total de 

egresos de divisas, lo que hace imprescindibie una estrategia de desarrollo del 

sector, para su produccién interna, no sélo en términos cualitativos (para reducir 

progresivamente la desarticulacion de fa estructura industrial), sino tambien 

cuantitativamente ai reducir el desequilibrio de la balanza de pagos en cuenta 

corriente. 

Un rasgo caracteristico del sector de bienes de capital en nuestro pais y 

su falta de integracidn al resto de fa economia, es que, aunque se podria esperar 

una participacién importante del capital transnacional, hasta 1978, estaba 

constituido en gran proporcion por plantas pequefias*, fundamentalmente talleres, 

que basicamente se dedican a producir partes para maquinaria y equipe, con un 

desarrollo incipiente, nivel de productividad bajo y escasas posibilidades de 

expansion, donde la presencia del sector transnacional es mas fuerte solo en las 

areas que complementan los procesos de integracion vertical de su produccion y 

de ahi que exista una total dependencia financiera y tecnologica, ya que el nivel 

de desarrollo industrial esta determinado por la dinamica que impone la empresa 

transnacional a la economia®, con lo que se ha dado un fuerte proceso de 

5 Enrique Hernandez Laos, Agotamiento del modelo de sustitucién, Desarrollo y crisis de la 

economia mexicana”. Coleccién el Trimestre Economico N° 39, p. 487. 

§ Fernando Fajnzilbar, “Las empresas transnacionales, expansi6n a nivel mundial y 

proyeccién en la industria mexicana”, FCE p. 186. 
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concentracién industrial asociado a {a presencia determinante del capital 

transnacional. 

4.2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL HETEROGENEA Y DESARTICULADA. 

Una caracteristica basica de la estructura econémica de México es la 

naturaleza marcadamente asimétrica en términos de niveles tecnologicos entre 

empresas y sectores productivos. A esta heterogeneidad tecnolégica se asocian 

otras asimetrias en términos de capacidad de acumulacién, estructuras de 

mercado y relaciones de intercambio que admiten multiples analisis. 

Un hecho relevante en [a formacién de la estructura industrial es la 

coexistencia de empresas y sectores productivos con niveles dispares de 

desarrollo tecnolégico, que se han ampliado por el efecto de un acelerado 

proceso de oligopolizaci6n lidereada por el capital transnacional, ubicado en las 

tamas industriales mas dinamicas, por su elevada rentabilidad y productividad, 

sobre la gran mayoria de fa planta productiva nacional, ademas de convertirse en 

un elemento desarticulador, ya que imposibilita al sector industrial de integrar el 

proceso técnico a los procesos productivos, por las limitantes de acceso a 

financiamientos y asimilacién de tecnologia, con lo que el resultado de estos 

elementos es una estructura industrial heterogénea, con una gran proporcién 

(97.5%) de micro y pequefa industria y sdlo una pequefia participacion (2.5%) de 

ta industria mediana y grande, ademas de profundamente desarticulado, donde la 

caracteristica fundamental es la marcada dependencia de maquinaria, equipo, 

insumos y tecnologia que se requieren para su funcionamiento, y las 

implicaciones que sobre la balanza comercial tiene esa creciente dependencia. 

4.3. ACCESO A TECNOLOGIA Y FINANCIAMIENTO. 

El desarrollo tecnolégico aplicado a los procesos industriales ha sido el 

factor mas importante para el incremento en la produccién y ha ampliado, en et 

largo plazo, la brecha entre los paises desarrollados y subdesarrollados, al 

permitirle a los primeros un mayor control del comercio internacional y el liderazgo 

del desarrollo industrial en los paises donde se insertan. En este esquema, la 

transferencia de tecnologia es fundamental en la dinamica industrial, ya que la 
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politica sequida por las transnacionales ha consistido en exportar los equipos y no 

la tecnologia necesaria para su produccién, lo que se ha traducido en una 

permanente dependencia de fos esquemas financieros y tecnoldégicos del exterior. 

En ef caso mexicano, se determino en el cuadro 5, donde esto se ha traducido en 

una gran dependencia del sector de bienes de capital para el funcionamiento 

industrial, to que ademas define el tipo de industria desarrollada como 

subordinada a las necesidades de la empresa multinacional, que integra a sus 

requerimientos las ramas mas dinamicas’. 

El contexto planteado permite establecer que con la estructura industrial 

prevaleciente y de no existir una estrategia industrial de largo plazo, se teforzara 

la tendencia de una mayor presencia de esquemas de financiamiento y desarrollo 

tecnolégico de las grandes empresas, nacionales y extranjeras, que son las 

Gnicas capaces de adaptarse a los cambios en la economia internacional y 

adecuarse a la estructura del mercado interno, en detrimento de la industria 

nacional, integrada por micro y pequefia industria y con muy pocas perspectivas 

de acceso a esto$ mercados basicos para su evolucién y aun mas, para su 

sobrevivencia en el futuro. 

5. LA SITUACION ECONOMICA INTERNACIONAL. 

En la década de los 70’s se presenta una recesién internacional 

generalizada que afecta los procesos internacionales del comercio, con lo que se 

empiezan a presentar nuevas tendencias en las areas tecnologicas y financieras 

que modificarian sustancialmente la estructura de dicho comercio , en el que 

jugarian un papel determinante las nuevas tecnologias, desarrolladas en paises 

que liderean este nuevo proceso de integraci6n del comercio internacional, y que 

conformaran posteriormente el proceso de globalizacion que se analiza en el 

capitulo Ul. 

5.1. CRISIS ECONOMICA INTERNACIONAL. 

A principios de la década de los 70's, se empiezan a presentar crisis 

econémicas en los paises industrializados que impactan a las economias 

7 Femando Fajnzilbar, op. Cit. P 326. 326. 
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subdesarrolladas, con un proceso de estanflacién, similar al nuestro. Debido al 

nivel de importaciones de bienes de capital, insumos y bienes de consumo 

duradero que se importaban para el! funcionamiento industrial, provocaron un 

mayor déficit comercial hacia e! exterior, derivado de Jos shocks de oferta’. 

generando consecuencias graves sobre el endeudamiento externo, aunado al 

problema dei incremento en tas tasas de interés, con lo que crecié nuestra 

dependencia hacia el exterior, y acelerd el proceso inflacionario, lo que se 

observar en la grafica 6. 
  

  

GRAFICA 6 | 
> SHOCK DE OFERTA 
° 
oO 
< 
pel 

iw 

z 
Ww 

a E’ 

5 a E cP" 
< 

CP’ 

u cP 

TASA DE DESEMPLEO     
  

Un shock de oferta, provocado por el incremento de las importaciones de 

bienes de capital e insumos trasladaria la curva de Phillips de corto plazo de CP 

a CP’, como la demanda agregada no ha variado, el crecimiento de los precios de 

las importaciones reducira la produccién. La economia se desplaza de EaE’.A 

partir de E’, la curva de Phillips se puede trasladar hacia arriba, a CP”, si los 

trabajadores piden mayores tasas de crecimiento de jos salarios para compensar 

la inflacion. Sin embargo, a la larga, la economia regresa al punto E Las flechas 

sefalan la senda del ajuste seguido después de! shock de oferta. 

® Dornbush, Fisher, Macroeconomia, De McGraw Hill, 1985 p. 438. 
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Se deduce graficamente que un shock de oferta es una perturbacion de la 

economia cuyo primer efecto es trasladar la curva de oferta agregada. En ta 

década de los 70’s, los dos mayores shocks de oferta fueron los incrementos del 

precio del petrdleo de 1973-74 y 1979-80, que aceleraron los procesos 

inflacionarios en los paises industrializados e impactaron a nuestra economia por 

la via de las importaciones y el pago del servicio de fa deuda, con lo que potencid 

nuestro desequilibrio externo este escenario internacional. 

5.2. REESTRUCTURACION DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Como resultado de las severas crisis internacionales de los 70's, se 

empiezan a producir cambios fundamentales en el comercio internacional, donde 

la caracteristica de esta reestructuracién esta determinada por el incremento en la 

productividad y la generacién de nuevas tecnologias, como mecanismo de salida 

a los shocks de oferta que provocaron las recesiones graves det periodo . EI 

incremento en Ja productividad se dio por dos vias, por un lado, las nuevas 

tecnologias posibilitaron una mayor dinamica e integracién de los mercados, 

integrando procesos que se extendieron internacionalmente, como son !a 

biotecnologia, telematica y {a informatica, lo que permitio a los grandes 

consorcios internacionales privados, liderear el proceso e incorporar a los 

segmentos de mercado de altos ingresos, atin en paises subdesarrollados, como 

ef nuestro, a una dinamica que posteriormente tlevaria a una etapa de integracion 

financiera global. Por otro lado, se empezaron a gestar nuevas formas de 

organizacion del trabajo, sobre todo en paises como Japén y el bioque asiatico, 

que en este periodo de ajuste del comercio internacional, fueron los que tuvieron 

mayores tasas de crecimiento de {a productividad. 

Dentro de estas formas de organizacién, destacan los procesos 

progresivos de flexibilizacién®, que modificé sustancialmente el concepto de 

* La flexibitizaci6n debe entenderse como la paulatina liberacién de barreras, como son los 

sindicatos y las conquistas sociales derivadas de la organizacién de trabajadores. que 

permitan al capital reducir costos variables y aumentar su rentabilidad. También esta asocrada 

a los mecanismos de integracion de las diferentes etapas de produccién. en donde se rompe 

el concepto de integracion vertical tradicional. 
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integracion industrial, por la via de la subcontratacion de pequefas empresas, de 

parte del proceso productivo. reduciendo costos al no tener que absorber 

directamente ta estructura de mano de obra implicada en esas etapas, eliminando 

gastos de seguridad social y otros derivados de la estructura de la planta 

productiva subcontratada. Este proceso de flexibilizacion también se dio en ei 

contexto de una expansion del sistema financiero, con lo que se fue imponiendo 

una nueva presencia de los circuitos financieros, que integraron progresivamente 

las estructuras productivas. La reestructuracion del comercio internacional 

iniciada en los 70's evoluciono en los 80's para dar forma a una nueva etapa que 

se consolidaria como un proceso de globalizacién. 

6. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Estos dos factores son esenciales para evaluar fas posibilidades de 

expansion econémica en el largo plazo, asi como para establecer un diagndstico 

de la estructura industrial prevaleciente, con sus implicaciones sobre los sectores. 

6.1. DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD EN LA ESTRUCTURA 

INDUSTRIAL. 

La composicién heterogénea que se ha descrito, de fa industria en 

México, permite establecer diferenciales de productividad muy importantes, que 

explican fa desarticulacion existente, lo que podemos establecer con el cuadro 8. 

  Cuadro 8. Productiudad Industrial 19/0-1 

Sector 1970 1975 1980 %10 %I5 %80 

Micro y Pequefia 9.3 10 69 W7 165 131 

Mediana Industria 17.6 20 16.5 33.6 32.7 31.3 

Gran industria 25.5 3t 20.3 48.7 50.7 555 

Fuente: Elaboracién propia en base al Anuallio Estadistico 1995. INEGI, e indicadores Econdmricas del Banco de México     
  

Se puede apreciar que a pesar del porcentaje tan elevado de micro y 

pequefia industria (97% de la planta industrial), tiene el indice de productividad 

mas bajo y representa menos de un tercio de la productividad de la gran industria, 
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pero que en los 80's ha disminuido su productividad, lo que es un reflejo de la 

severa crisis que ha afectado a este sector industrial. 

También se infiere del analisis de la productividad, el nivel de desarrollo 

tecnolégico asociado, ya que se observa que la gran industria ha aumentado su 

productividad en este periode de manera significativa, lo que coincide con la 

mayor capacidad tecnolégica requerida por los procesos intensivos en capital 

asociados a su dinamica. 

La mediana industria practicamente ha mantenido su nivel de 

productividad en dicha etapa, lo que se puede interpretar como una readaptacién 

de sus procesos a las condiciones de inestabilidad prevalecientes, pero sin 

mecanismos de expansién que le permitan aumentar su eficiencia. 

Podemos concluir del andlisis de ta productividad, que dada esta 

desarticulacién productiva, al confrontarla con la competitividad en los paises 

industrializados, basicamente con los Estados Unidos, con e! que se ha generado 

una gran dependencia financiera y tecnoldgica, las posibilidades de 

competitividad se reducen a la expansi6n de la gran industria cuya caracteristica 

fundamental es la presencia y liderazgo en las ramas mas dinamicas, del capital 

transnacional, con lo que se requeriria una estrategia industrial de largo plazo que 

corrigiera estos desequilibrios estructurales y permitiera una reactivacion 

econémica integral, basada en el incremento de la productividad de la economia 

en su conjunto. 

6.2. ECONOMIAS DE ESCALA. 

Como se ha establecido en el analisis de productividad, a medida que los 

procesos productivos se intensifican en capital, se van abriendo las diferencias 

en la estructura productiva, favoreciendo la estructura de costos internos a las 

grandes industrias, que pueden tener niveles de eficiencia aceptabies, por el 

acceso a plantas de mayores dimensiones que les permite mejores economias de 

escala y una mayor integracion vertical de fos procesos. 

La industria que puede participar del beneficio adicional de las economias 

de escala no sélo es reducida por su proporcién prevaleciente, sino que ademas 
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esta opcion practicamente esta cancelada para el sector de micro y pequenha 

industria por ef proceso de oligopolizacién”® que controla la dinamica industrial, y 

que tiene una estructura financiera que le permite adaptarse rapidamente a las 

condiciones variables del mercado interno. 

Ademas de que no existe una estrategia para enfrentar estos crecientes 

diferenciales en la planta productiva. 

6.3. MECANIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA. 

Los procesos intensivos en capital y las innovaciones tecnolégicas estan 

estrechamente vinculados a la estructura productiva y el acceso a recursos 

telacionados con ésta. 

Como se ha establecido previamente, son las industrias lideres en el 

mercado a través de un mayor desarrollo tecnoldgico quienes determinan los 

titmos de incorporacién de nuevas tecnologias a los procesos, lo que les permite 

ganancias adicionales por su diferencial de productividad con respecto de la 

industria tradicional, ademas de que estan estrechamente vinculadas al comercio 

internacional y su dinamismo responde a exigencias de dicho mercado, muchas 

veces sin conexidn con el mercado interno, lo que repercute negativamente en la 

integraci6n de la estructura industrial nacional. - 

En los 70's, se hace evidente una paralisis de la industria nacional, 

reflejada en la reduccién de la productividad de la micro y pequefia industria y aun 

de fa mediana, que seguramente origindé el proceso inflacionario que incrementé 

los costos de produccién y redujo la actividad econdomica. 

En este rengln es donde se materializan tos efectos devastadores que 

tiene la dependencia econémica de nuestro pais. 

Para mantener la actividad econémica se tiene que importar maquinaria y 

equipo, que conlleva también a los insumos y especializacién técnica para operar 

'° De acuerdo con un analisis de Fajnzilber, un indicador del grado de concentraci6n industrial 

que mide la participacién de los 4 mayores establecimientos en ese sector industrial. 

mostraba una clara tendencia a este proceso, controlado por consorcios internacionales 
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dicha maquinaria, es decir, se reducen en el largo plazo, las posibilidades de una 

real independencia econdémica. 

6.4. DINAMISMO DEL SECTOR EXPORTADOR. 

Del analisis de Ja estructura industrial hecho en este primer capitulo. se 

puede concluir que los crecientes desequilibrios en fa industria, ante el proceso 

de deterioro de ta balanza comercial y los mayores estrangulamientos del sector 

externo que potenciaron la crisis econémica, reflejan la gran debilidad def sector 

exportador para compensar todos estos desequilibrios estructurales y convertirse 

en el eje de la dinamica industrial. 

Esta debilidad se explica por fa presencia de empresas multinacionales, 

que por fa logica de su funcionamiento y debido al elevado contenido de 

importaciones de su produccién son un factor negativo en la balanza comercial, 

por to que la expansién del sector exportador ‘basado en la empresa 

transnacional, estara determinando una profundizacién de los desequilibrios 

estructurales, en el fargo plazo. La unica alternativa que plantea este 

funcionamiento econdémico es !a reorientacion de la industria para refuncionalizar 

la economia, pero con un planteamiento integral que considere fa 

heterogeneidad, desarticulacién y demas especifidades de la estructura industrial 

prevaleciente, para lograr por un lado, una mayor integracion nacional y por otro 

lado, el desarrollo de un sector estrechamente vinculado al comercio 

internacional, que conjunte ambos procesos (interno y externo) y permita una 

mayor independencia econémica, el cual se define en esta investigacion como el 

sector de bienes de capital. A partir de los 80's se plantea en la politica 

econémica del gobierno mexicano, la necesidad de este cambio estructural, por lo 

que en los capitulos siguientes se analiza los efectos que dicha politica tuvo 

sobre fa estructura industrial y a través de ella en el desarrollo econdomico, para 

determinar sus alcances y limitaciones. 
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CAPITULO Il: CAMBIO ESTRUCTURAL ; RECONVERSION INDUSTRIAL Y EL 

SECTOR DE BIENES DE CAPITAL : 1980 - 1996 . 

1. EVOLUCION DE LA ECONOMIA EN LOS 80'S. 

Esta década se caracteriz6 por el estancamiento de la economia, 

derivada del fracaso de la estrategia petrolera, que se siguid como alternativa al 

agotamiento del proceso de sustitucién de importaciones, en crisis en los 70's. y 

que implicé un gran crecimiento de la deuda externa y el pago de su servicio, 

agudizado por el estrangulamiento del sector externo que provocd fas 

devaluaciones de 82, 85 y 87, con un impacto inflacionario de gran magnitud y 

una caida de la demanda interna, por la progresiva pérdida det poder adquisitivo 

que se generé. Con estos elementos y la presién de los organismos financieros 

internacionales, se declara la apertura comercial, el ingreso de México al GATT y 

una politica de reconversion industrial que forzara a través de la competencia 

con el exterior, una mayor eficiencia de la estructura productiva, reduciendo 

costos e incorporandola al comercio internacional, todo esto desde la_perspectiva 

neoclasica. Sin embargo, al no existir una planeacién integral sobre el desarrollo 

industrial y no considerar las especificidades de su estructura, se profundizo la 

desarticulaci6én de este sector, y se provocé una gran crisis de la industria que 

prevalece hasta la actualidad. 

1.1. CAIDA DEL PIB Y ESTANCAMIENTO INDUSTRIAL. 

A través del comportamiento de ia Tasa de Crecimiento del PIB se puede 

analizar la tendencia de la economia en los 80's y 90's en la grafica 7. De 

acuerdo con la grafica, que muestra la evolucion de las tasas de crecimiento del 

PIB nacional e industrial, el primero cae drasticamente en 82, 83, 86 y 95, 

teniendo ligeros repuntes en fos afios posteriores, pero que en ningun caso han 

Nlegado al nivel de 81, lo que significa que la tendencia al estancamiento del PIB 

es clara. E} PIB industrial muestra una caida mas pronunciada en los mismos 

afios que e! nacional, en tanto que en ios de recuperacién su crecimiento es muy 

similar, }o que refleja problemas mas severos en el conjunto industrial, que no ha 

32



  

podido superar Ia crisis de principios de los 80's y que explican en gran medida el 

estancamiento de la economia. 

El comportamiento econdmico de este periodo se debié a la petrolizacion 

de la economia, ante el fracaso del proceso de sustitucin de importaciones. Al 

final de los 70's México se proyecta como exportador de petréleo, basado en 

financiamiento a través del crecimiento de la deuda externa , que paso de 5 a 80 

mil millones de ddlares, al inicio de tos 80's. 
  

GRAFICA 7. TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB. 1980-1995 
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Fuente: Anuario Estadistico 1995. Serie Histérica. {NEGI.       
El auge petrotero (78-81) seria el eje de la economia mexicana, pero ya 

no tendria como objetivo el desarrollo del mercado interno, sino la exportacidn del 

petréleo y la penetracion del capital transnacional es determinante . El Estado se 

convierte en el deudor principal a fin de que PEMEX cumpla con tos compromisos 

de exportacion y las grandes empresas privadas del pais son sujeto de crédito 

internacional debido a este auge, que tuvo limites muy estrechos, ya que nunca 

se consideré una estrategia de desarrollo de la industria de refinacién de 

productos de alto valor agregado, y sdlo se proyectd la extraccién de petroieo 

crudo, de tal forma que el auge petrolero fincado en el endeudamiento externo 

aumenté la vulnerabilidad de fa economia mexicana, ya que fas finanzas externas 

det pais se petrolizaron , al igual que Jas finanzas gubernamentales. AI caer los 

precios internacionales del petréleo y la subsecuente reduccién de los prestamos 

externos, la crisis estalla descarnadamente reflejandose como una crisis 

financiera sin precedentes, acentuada por Ia violenta fuga de capitales, en 1982, 
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por lo que a partir de 1983 se aplicé un programa econémico que buscaba 

solucionar estos desequilibrios y sacar de la crisis al pais, pero como se 

establecié en el andalisis grafico, hasta 1996 no se han recuperado Jos niveles de 

crecimiento de principios de los 80's. lo que significa un estancamiento de casi 

dos décadas en nuestra economia 

1.2. DESEQUILIBRIOS EXTERNOS Y DEVALUACIONES. 

Ante la severidad de la crisis de 1982, que provocéd una devaluacién de 

157 % del tipo de cambio dei peso contra ef délar, y el impacto que sobre e} 

servicio de ja deuda tuvo, asi como sobre las importaciones, genero una espiral 

inflacionaria de gran magnitud, acelerando ia caida del PIB que analizamos 

previamente. El resultado de esta contraccién econdémica fue una reduccién 

drastica de las importaciones, lo que permitid que el déficit comercial, 

caracteristico del modelo industrial de México, desapareciera y se presentara 

durante e! periodo 83-88 un superavit, que se observa en la grafica 8. 

  

GRAFICA 8, EVOLUCION DEL DEFICIT COMERCIAL Y DE CUENTA 

CORRIENTE. 1980-1994 
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Fuente: Anuario Estadistico 1995. Balanza de pagos. INEGI     
  

Se aprecia en la grafica de !a balanza comercial como un primer efecto 

de la devaluacién, en 1983 se produjo un superavit importante, que aunque 

prevalecié hasta 1988, sufrid una progresiva reduccién, a pesar de que hubo 

nuevas devaluaciones en 85 y 87, lo que evidencia que a medida que aumento fa 
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actividad economica, ef superavit se redujo, y a partir de 1988 el déficit 

comercial se volvié a manifestar de manera relevante hasta 1994. La balanza de 

cuenta corriente, constituida por la balanza comercial (X-M) mas el servicio de la 

deuda externa, muestra la magnitud del problema que ha significado para el pais, 

en términos de recursos para el desarrollo la salida de divisas, ya que en los afios 

en que existe un superavit comercial io reduce en gran proporci6n, e inclusive lo 

convierte en déficit, como en los ajios 86-88. En los afios en que el déficit 

comercial se presenta, crece de manera importante el déficit de la cuenta 

cortiente, presionando el volumen de las reservas internacionales y el tipo de 

cambio, acentuando ta vulnerabilidad de la economia ante el sector externo. A 

partir de 1983 y en el contexto de la politica de apertura generalizada, asi como el 

proceso de reconversién industrial, cuyo eje seria el impulso al sector exportador, 

se hace patente el caracter contradictorio de la estrategia < en la medida que este 

sector esta estrechamente vinculado al capital transnacional, al aumentar su 

actividad exportadora por el alto nivel de importaciones que integra su 

produccién, genera mayores desequilibrios, agravados por los pagos del servicio 

de la deuda, que en los 80's se convierte en uno de los elementos mas 

importantes que explican el estancamiento que padecemos, asi como la creciente 

dependencia del exterior, profundizada en el periodo 1989-1994. 

1.3. PROFUNDIZACION DE LA DESARTICULACION PRODUCTIVA. 

Analizando la evolucién de las tasas de crecimiento del PIB y los 

desequilibrios crecientes en el sector externo, se puede explicar la 

profundizacién de la desarticulaci6n industrial, con base en la composicion de la 

estructura industrial, de acuerdo con el cuadro 9. 

TUADRO 9. ESTRUCTURA INDUSTRIAL 1970-1933 

% DE PARTICIPACION 

  

Sector 1970 1975 1980 1985 1988 1993 
Micro y Pequefia 976 97,6 96,7 96.1 963 97.9 

Mediana Industria 1.4 15 1,8 2,2 2,1 1.2 

Gran industria 1 141 1,5 17 1,6 0.9     Fuente: Censos Industriales INEGI 
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El cuadro permite destacar algunos aspectos relevantes. 

1.- La permanencia de la estructura industrial durante 25 arios (a partir de 

los 70's) refleja un atraso econdmico grave, por la incapacidad de integracién que 

se deriva.de la composicion industrial, donde predomina la micro y pequefia 

industria, que son las que fijan los costos. 

2.- A pesar de que |a apertura comercial fue indiscrimanada y se tradujo 

en una profunda recesion para la gran mayoria de la planta industrial, en 

especial para la micro y pequefia industria, por fa ineficiencia de sus procesos 

productivos respecto de los bienes importados, al reducirse drasticamente la 

demanda de muchos productos industriales, en términos generales han 

sobrevivido y se han adaptado a las condiciones criticas del mercado. 

En algunos casos, come las industrias textiles tradicionates y del juguete, 

asi como de partes y componentes del sector de bienes de capital, dicha apertura 

provoco el cierre de numerosas empresas. 

3.- Otro elemento importante de la desarticulacion industrial lo constituye 

el hecho de que fa gran industria no ha aumentado su participacién, io que 

significa que el crecimiento de las exportaciones, sobre todo a partir de 1987 y 

hasta e! presente, se explica en gran parte por ia concentracién industrial que se 

ha generado en unas cuantas empresas oligopdlicas, vinculadas en gran medida 

al capital transnacional y asociadas con algunas empresas mexicanas. 

Esas industrias ya se habian posesionado de aigunos segmentos del 

comercio internacional, concentrando un gran porcentaje de fas exportaciones !o 

que indica que en conjunto, fa estructura oligopdlica ha fortalecido su posicion en 

el mercado interno y eso imposibilita una diversificacion e integracion de fa gran 

industria con el resto de la planta industrial, ya que su logica de funcionamiento 

responde a las exigencias del comercio internacional, en donde la dinamica de 

estas industrias genera mayores desequilibrios en el sector externo, con las 

secuelas financieras y tecnolégicas respectivas. lo que constituye un factor 

fundamental de nuestra dependencia creciente del exterior. 
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2. LAS CRISIS ECONOMICAS DE LOS 80’s EN EL SECTOR DE BIENES DE 

CAPITAL. 

Para el sector de Bienes de Capital, los 80's significaron una severa crisis 

que prevalece hasta la actualidad y que refleja la desintegracién del sector 

productivo en México, con impactos negativos' de grandes dimensiones. 

2.1. PROFUNDA CRISIS SECTORIAL. 

El auge petrolero que se describié anteriormente, y que provocd el 

crecimiento de la inversion publica, principalmente en PEMEX, convirtié a esta 

empresa en gran demandante de bienes de capital. Hacia 1980, el nivel de la 

inversién publica, que incluyo a PEMEX, CFE y otras empresas paraestatales del 

sector de comunicaciones y transportes, significO una demanda de! 80% del 

sector de Bienes de Capital? . 

La dependencia de la industria de Bienes de Capital del sector publico, 

lievé a deformaciones de la estructura productiva, una de las fundamentales fue 

la falta de integracién sectorial, otras fueron la escasa competitividad, al tener una 

demanda asegurada para cierto tipo de bienes, y una tendencia a especializarse 

en aquellos bienes que requieren de una tecnologia sencilla. Es decir, en México 

no se puede habiar de un desarrollo def sector de Bienes de Capital, ya que la 

industria que crecié fue la metalmecanica, que produce basicamente partes y 

equipo para la industria pesada® pero donde es practicamente nulo el desarrollo 

de maquinas-herramientas para el conjunto industrial. 

Esto lo confirmamos al desglosar al subsector 38 de los Censos 

tndustriales. 

Subsector 38: Productos metdalicos, maquinaria y equipo, incluye 

instrumentos quirurgicos y de precision. 

* Por los estabonamientos que genera este sector con el resto de la economia. 

2 Nafinsa-Onudi. Estudio de la Capacidad instalada en el Sector de Bienes de Capital, 

México, 1986 p.89. 
> En el Marco Teorico se establecté que la maquinaria y equipo para el funcionamiento 

industrial es la parte fundamental de la produccién de este sector. 
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Rama Descripcién 

3811 Fundicion y moldes de piezas metalicas. Ferrosas y no ferrosas. 

3812 Fabricacién de estructuras metalicas, tanques y calderas 

industriales, incluso herrerias 

3813 Fabricacion y reparacion de muebles metdlicos. 

3814  Fabricacién de otros equipos metalicos. 

3821  Fabricacién, reparacién y/o ensamble de maquinaria y equipo 

para fines especificos, incluye maquinaria agricola 

3822 Fabricacién, reparacién y/o ensamble de maquinaria y equipo 

para usos generales, incluye armamento. 

3823 Fabricaci6n y/o ensamble de maquinas de oficina, calculo y 

procesamiento informativo. 

3831  Fabricacién y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios 

eléctricos, incluye generacién de energia eléctrica. 

3832 Fabricacién y/o ensamble de equipo electrénico, de radio y 

television. 

3833 Fabricacién y/o ensamble de aparatos y accesorios de uso 

doméstico, excluye los electrénicos. 

3841 Industria automotriz. 

3842 Fabricacién y/o ensamble de equipo de transporte y sus partes, 

excluye automéviles y camiones. 

3850 Fabricacién. reparacion y/o ensambie de instrumentos y equipo 

de precisién, incluye instrumentos quirtrgicos, excluye los 

electronicos. 

Como se observa, de acuerdo con esta clasificacién de los Censos 

Industriales, la mayor parte de las industrias del sector la integran fabricantes y 

ensambladores de partes para equipo y herramientas, de ahi que predominen 

talleres, micro y pequefia industria. 

Para ejemplificar el escaso desarrollo de las ramas 3821 y 3822, que en 

ngor serian las representativas del sector de Bienes de Capital, su produccion en 
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el periodo de auge no pas6 de representar el 5% de la produccién total de dicho 

sector’, lo que nos permite establecer las siguientes caracteristicas de los 

problemas estructurales que enfrenta éste. 

1.- Dependencia tecnoldgica en : 

# disefio basico. 

m determinacién de materiales. 

m= métodos de producci6n. 

w ingenieria de detalle. 

2.- Creciente rezago tecnoldgico. 

3.- Maquinaria y equipo con alto grado de obsolescencia. 

4.- Baja productividad. 

5.- Falta de integraci6én productiva. 

6.- Escaso financiamiento. 

7.- Bienes de Capital con alto grade de insumos importados. 

8.- Falta de personal especializado de alto nivel tecnoldgico. 

Con et auge petrolero, los pedidos de equipo para ja industria petrolera, 

de la construccién y eléctrica aumentaron y como fas plantas que existian eran 

incapaces de satisfacer la demanda, el Estado apoyo la creacién de empresas de 

Bienes de Capital. En asociacién con empresarios privados (nacionales y 

extranjeros) surgieron nuevas plantas, en paileria pesada, forja, turbomaquinaria 

térmica y tuberia, basicamente bienes demandados por la industria petrolera y 

CFE, lo que implica que no existié un proyecto integral que permitiera la creacién 

de una industria productora de maquinas-herramientas que demanda la industria 

manufacturera y que en el periodo de auge petrolero tampoco se planted la 

necesidad de planear el desarrollo de una industria de Bienes de Capital que 

permitiera la conversion de dicha industria para desarrollar el procesamiento de 

productos de alto valor agregado, sino que sdfo complemento los proyectos de 

‘  Nafinsa-Onudi. Los Bienes de Capital en la Situaci6n Econémica 

presente. México, 1985. P.136. 
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extraccién. El boom petrolero y el aumento de la demanda de bienes de capital. 

dadas jas caracteristicas descritas. agudizaron los siguientes problemas ° 

1,.- Desajustes sectoriales. 

2.- Ausencia de programas. 

3.- Precipitacién de proyectos. 

4.- Falta de seleccién tecnolégica adecuada. 

S.- Incremento de las importaciones. 

6.- Poca modernizacién en el parque industrial de Bienes de Capital. 

7.- La industria metalica dominada por la produccién miltiple. 

8.- Mayor deuda externa. 

Un dato clave para medir el grado de avance de un pais lo da la 

participacién del sector de bienes de capital en la produccién manufacturera. 

En los paises desarrollados es aproximadamente de 40%, y en Japon 

llega al 55%°. En México, en la etapa de auge, apenas alcanzo un 12% en 1981. 

Ademas, el sector de bienes de capital solo pudo abastecer el 30% de la 

demanda interna y el resto tuvo que comprarse en el exterior. 

El beneficiario mas importante del crecimiento de la demanda de Bienes 

de Capital fue Estados Unidos, que de 1962 a 1984, generé las dos terceras 

partes de las importaciones del sector’. 

Del desarrollo limitado que tuvo ef sector, en el repunte econdmico, hacia 

principios de los 80's, se puede concluir que no basta con et apoyo estatal, ni con 

la asociacién con ef capital extranjero, ni siquiera con importar tecnologia de 

punta, para desarrollar esta industria es necesario un cambio cualitativo en el 

manejo de la politica econdédmica, que debe enmarcarse en un proyecto nacional 

que considere las especificidades de nuestro desarrollo e incorpore a todos los 

agentes econdémicos y sociales, en donde la prioridad sea integrar el desarrollo 

+ Nafinsa-Onudi. Op. Cit. 1985. P.152. 
® Nafinsa-Onudi : La Reconversion Industrial : E! Caso de la Industria de Bienes de 

Capital, México, 1986. P.168. 
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tecnoldgico a fos procesos productivos. para aumentar la productiidad y 

fortalecer ef mercado interno, en primera instancia. y tener un sector dinamico 

que enfrente la competencia del exterior, siendo esto resultado de ia integracton 

sectorial lograda, como se establecié en el marco tedrico. El panorama descrito 

se agudiz6 con fa crisis det ‘82 y deriv6 en ta politica de apertura de la economia, 

io que generé una crisis profunda en el sector. como se observa en la grafica 9. 

  

GRAFICA 9. TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL Y 
SECTOR BIENES DE CAPITAL 1981-1995. 
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Fuente : Anuario Estadistico 1995. PIB. INEGI     
  

De acuerdo con la grafica se aprecia que en el auge, el PIB del sector de 

Bienes de Capital aumenta mas que proporcionaimente al crecimiento del PIB 

nacional, y en la recesidn, el desplome es significativamente mayor, lo que 

confirma el papel dinamico y sumamente elastico con respecto al ciclo 

econdmico. 

Los mayores impactos se dan en el periodo 82-83, donde cae en 20 6%, 

que es la etapa de mayor recesién. En 1986 se desploma un 13.3%, y no se 

compensa en ningun afio posterior, lo que refleja {a magnitud de la crisis que 

enfrenta el sector hasta la actualidad. ya que tos problemas estructurales se 

agudizan con la crisis y no se ha recuperado el nivel que existia en 1981. 
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2.2. CAIDA DEL PRODUCTO. 

Ante el programa econdémico del sexenio 83-88, que incluyé la apertura 

de la economia, a través del ingreso al GATT, recorte del gasto publico para 

sanear las finanzas y que implicd la disminuci6n drastica de la inversion publica y 

el inicio de las politicas de privatizaciones de las empresas paraestatales. 

previamente modernizadas a través del proceso de reconversion industrial, al 

reducirse la inversion publica a partir de 1983, se han producido cierres de 

numerosas empresas, aumento de la capacidad ociosa, mayores costos de 

operacién y una considerable ineficiencia productiva, lo que arroja como saldo 

una falta total de competitividad en este sector para enfrentar la competencia 

internacional, en donde las empresas transnacionales se han posesionado del 

liderazgo. El impacto de la caida de la inversion en el sector de Bienes de Capital 

se puede observar en la grafica 10. 
  

GRAFICA 10. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA INVERSION TOTAL, 

PUBLICA Y PRIVADA 1983-1993 
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De la grafica, se aprecia que la caida en la inversién total se explica en 

gran medida por la disminucién en fa inversién publica, que en 1983 descendié en 

38% y en los ajios posteriores no rebas6 el 5%, lo que evidencia la profunda 

crisis que afect6 al sector de Bienes de Capital, ya que esto se tradujo en una 

* disminucién de la demanda del sector publico, fundamentalmente de PEMEX y 
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CFE. Por otro lado, la inversién privada no ha compensado de manera 

significativa et descenso en la inversion publica, lo que significa que la dinamica 

industrial que se registré hasta 1981, no se ha podido alcanzar, por lo que se 

puede plantear que la tendencia de la inversion ha determinado en gran medida 

la contraccién de la economia en los afios 80's y 90's . Esto representa una 

profunda contradiccién con el diagndstico que a principios de los 80’s_ se 

reconocia como una causa fundamental de la crisis econdmica. 

El rezago tecnolégico de los procesos productivos, que se traducia en 

altos costos de operacién, deseconomias de escala, falta de competitividad e 

ineficiencia, que las politicas de apertura comercial y de reconversi6n industrial 

pretendian resolver y posibilitar el desarrollo econdmico sastenido, por la via del 

sector industrial exportador, no sdlo no cumplieron con estas expectativas, sino 

que generaron una caida de ta inversion profunda, ya que la inversion privada no 

ha asumido un papel dindmico en el periodo de investigacién, por lo que se debe 

replantear el papel del Estado y su relacién con el sector productivo. 

3. POLITICAS INDUSTRIALES Y RECONVERSION INDUSTRIAL. 

En los 70's, el agotamiento del modelo de sustitucién de importaciones 

provocé severas crisis econdmicas que el proyecto de petrolizacion de la 

economia tampoco pudo resolver y se profundizé la dependencia financiera del 

exterior, a través del crecimiento exorbitante de la deuda externa, por lo que el 

gobierno se planted la necesidad de impulsar un sector secundario exportador’ 

EI proyecto central que se impulsé en los sexenios 1982-88 y 1988-94, 

fue que el pago de la deuda externa sdlo era posible exportando bienes 

manufacturados, ante la caida de los precios internacionales dei petroleo. Se 

agravaron tos problemas estructurales de la economia y para resolver estos, se 

hizo necesaria una reestructuracion productiva. 

7 Las caracteristicas basicas son:1. Avance hacia ramas mas pesadas, bienes de 

capital e intermedios mas sofisticados. 2. Impulso a las exportaciones manufactureras y 

elevaci6n del coeficiente de exportaciones y 3. Elevacién dinamica de la productividad del 

trabajo. 
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3.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988. 

Se propusieron dos lineas de estrategia . 

1) La reordenacion econémica, centrada en el combate a la inflacion, la 

proteccion del empleo. la planta productiva y ef consumo basico. asi 

come fa recuperacién de la capacidad de crecimiento. 

2) El cambio estructural, dentro del que destacan la reorentaci6én y 

modernizacion del aparato productivo. con lo que se aplico un 

programa de reestructuracién de la economia. 

El programa de reestructuracién tenia las siguientes caracteristicas, que 

han sido aplicadas consistentemente hasta el presente, con algunas variantes. 

1.- Liberacién del tipo de cambio, sometiéndolo a_ sucesivas 

devaluaciones, para apoyar la estrategia fundamental: la reorientacién globai de 

la economia mexicana hacia las exportaciones como sustento del pago de la 

deuda. 

2.- Apertura indiscriminada hacia el exterior, que en el contexto de la 

estructura industrial descrito anteriormente, significé una profunda crisis de este 

sector, también sin precedentes. ya que no se contempldé ningtin mecanismo de 

impulso para el incremento de ia productividad del sector industrial nacional, 

predominantemente integrado por micro y pequefia industria®. 

3.- Privatizaciones de empresas paraestatales, el Estado solo se quedaria 

con areas estratégicas o prioritarias. 

4.- Reduccién del sector pubblico, por la via del recorte presupuestal, lo 

que significé una caida drastica de fa inversién publica y del gasto social. 

5.- Penetracién de inversion extranjera, hasta de 100%. 

6.- Liberacion progresiva del sector financiero, a través de la cesion de los 

principales espacios de acumulacion financiera a los grupos oligarquicos privados 

® Las medidas de promocién del crecimiento hacia el exterior fueron presionadas por los 

bancos acreedores y el FMI. de que la deuda se pagara integramente y a tiempo Las 

medidas de apertura y austeridad tenian el propésito claro de proveer excedentes para el 

pago del servicio de la deuda externa. 
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por medio de fas casas de bolsa, reprivatizando este sector. fundamental en et 

proceso de globalizacion. 

7.- Politica radical de contraccién, expresada en una reduccién del salario 

real y elevaciOn de los precios y tarifas del sector publico. 

El aumento de los precios internos se acentué por fa recesién inducida 

por el recorte presupuestal, la caida del salario, reduccién del mercado interno, 

las importaciones encarecidas por las devaluaciones sucesivas del peso y el 

aumento vertical de los impuestos, en particutar de los indirectos. 

3.1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL : OBJETIVOS . 

En 1984, se establecié el Programa Nacional de Fomento Industrial y 

Comercio Exterior (PRONAFICE), que complemento el programa de 

reestructuracién econdémica. Este programa buscaba estimutar las exportaciones 

por medio de Ia fijacion de un tipo de cambio “realista’. 

La estrategia que se traté de seguir fue la de promover el crecimiento de 

los sectores industriales exportadores. La sustitucién de importaciones se haria 

solo donde se integrara efectivamente el proceso productivo de estos sectores, 

para facilitar las cadenas productivas prioritarias, de tal forma que el objetivo 

centrat del PRONAFICE era consolidar al pais como una potencia industrial 

intermedia hacia fines del presente siglo. 

En el planteamiento del PRONAFICE existen diversas contradicciones 

fundamentales, la mas clara es que no existe una politica sectorial, determinante 

para establecer los mecanismos especificos que permitan integrar la 

heterogeneidad industrial, que en este periodo se acentua por la politica recesiva 

aplicada. Otra contradiccién importante del PRONAFICE es que al considerar la 

estructura industrial como si fuera homogénea, los programas especificos de 

financiamiento e incentivos fiscales fueron aprovechados por fas estructuras 

industriales oligopélicas tanto nacionales como extranjeras, con lo que se 

confirma el caracter sesgado de fa politica industrial que prevalece en este 

periodo (82-96) ya que permitié consolidar el proceso de concentracion industrial, 

y alexterior, “enfrentar” la competencia internacional con aparente éxito 
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Lo anterior significa que si bien las exportaciones manufactureras han 

crecido significativamente, esta dinamica ha generado una mayor vuinerabilidad 

econémica del pais. 

3.2. MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL. 

El otro aspecto relevante del programa de reestructuracién del sexenio 

82-88, fue que junto con la apertura comercial, liberacion progresiva del sector 

financiero y la mano de obra barata, para favorecer la orientacién de un sector 

exportador de manufacturas, el gobierno planted la necesidad de impulsar la 

modernizacion de la planta industrial, como requisito indispensable para adecuar 

la insercién del pais al nuevo esquema del comercio internacional. 

3.2.1. CONCEPTUALIZACION DE LA RECONVERSION tNDUSTRIAL. 

La concepcién del proceso de Reconversién industrial en México, surgid 

de la necesidad de enfrentar los crecientes desequilibrios del sector externo, que 

se agudizaron en la década de los 80's, por el estancamiento de la economia y 

las presiones de los organismos financieros internacionales, para acelerar la 

integracién econdémica del pais al nuevo contexto internacional. La Reconversi6n 

Industrial se definio como el conjunto de cambios que habrian de registrarse en la 

estructura productiva, con ja finalidad de adaptar su actividad a la dinamica 

internacional, en funcidn de la nueva insercién de! pais al mercado mundial. como 

resultado de los procesos de globalizacién, caracterizados por la conformacion de 

bloques econdémicos, nueva expresién de la competencia internacional. La 

estrategia fue identificada por el gobierno como la salida a las crisis provocadas 

por los crecientes desequilibrios del sector externo. A partir de esta 

conceptualizaci6n de la reconversién industrial, se hace evidente una 

contradiccién que no se resolvié en ningun planteamiento de los programas que 

se derivaron: La politica de reconversion industrial se da en ei contexto de un 

programa econdémico recesivo, en donde la drastica reduccion de la inversion 

publica sélo podia compensartse por dos vias: 

4. Un aumento proporcional a la disminucién de la inversion publica, por 

parte del sector privado. 
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2. Una politica de fomento fiscal para incentivar la inversion productiva, 

que deberia incluir una tratamiento fiscal preferencial para la inversion 

extranjera directa. 

3.2.2. MECANISMOS DE INTEGRACION DE LA_ POLITICA DE 

RECONVERSION INDUSTRIAL. 

La estrategia de cambio estructural. propuesta en 1986, estuvo integrada 

por cuatro vertientes®. 

4.- Reconveniir las ramas industriales tradicionales. 

2.- Articular las cadenas productivas. 

3.- Fomentar el crecimiento estable de las ramas modernas. 

4.- Crear industrias de alta tecnologia. 

Las acciones que incluian fa primera vertiente, partian del reconocimiento . 

de que era necesaria la reconversi6n en esas ramas, para incrementar su 

productividad y afcanzar de esa manera, niveles de competitividad 

internacionales, lo que implicaria necesariamente mayores inversiones en 

maquinaria y equipo. 

La articulacion de las cadenas productivas se impulsaria en plantas 

modernas y potenciaimente competitivas, pero que tienen escasa integracion. 

Este aspecto refuerza la hipdtesis de que la politica de reconversion 

industrial fue sesgada hacia sectores vinculados con el capital transnacional, que 

son fos Onicos que se ajusian a este concepto de integracion y deja fuera al 

mercado interno, integrado en su mayoria por micro y pequefias industrias, lo que 

se refleja plenamente en la ausencia de estrategias de integracion sectoriales. 

La tercera vertiente se aplicaria en las ramas modernas, productivas y 

con tecnologia avanzada, como la quimica, petroquimica y algunas industrias de 

bienes de capital. En este aspecto, la estrategia se concentra en asegurar un 

crecimiento estable y competitivo, mediante politicas industriales de fomento y 

® Comparecencia de! Secretario de la SEMIP (Alfredo del Mazo) ante la Camara de 

Diputados, en Octubre de 1986, para exponer el programa de Reconversién Industrial, 
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regulacién. La creacién de industrias de alta tecnologia, es una pieza clave para 

disminuir el atraso de nuestro pais, especialmente el rezago tecnoldégico. Este 

punto comprometia al gobierno a realizar una estrategia global en las areas de 

investigacion y desarrollo tecnologico, asi como una reestructuracién integral del 

sistema educativo, para poder planear, en el mediano y largo plazo. las diferentes 

etapas que comprenderia la investigacién y desarrollo tecnolégico aplicados a los 

procesos productivos, para llegar a objetivos especificos en términos de la 

integracion industrial”®. 

Todos fos aspectos analizados implicaban un incremento importante en 

los gastos destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia ( CONACYT), 

lo que representé desde ta formulacién de la politica de reconversion industrial 

una contradiccién con la politica econémica recesiva que se aplicd en este 

periodo. En el area de la reconversién del sector de bienes de capital, Nafinsa y 

fa Organizacién de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 

tealizaron en el periodo 82-88, diversos estudios especificos sobre ventajas 

comparativas, capacidad instalada y la situacion econdémica del sector, durante la 

década de los 80's, en los que se reconocia que el problema fundamental de 

nuestra creciente vulnerabilidad economica era la incapacidad de generar este 

sector, estratégico por la dinamica de integracion industrial y por su efecto que 

tendria, al reducir significativamente la dependencia financiera y tecnolégica que 

padecemos. 

Estos diagnésticos de Nafinsa planteaban la necesidad de que fuera el 

Estado el orientador de} desarrollo industrial, a través de una politica integral que 

posibilitara las etapas de articulacién de este sector con el resto de los sectores, 

aunado al hecho de que en el auge petrolero, el Estado incrementé de manera 

importante su participacion en el sector de bienes de capital, lo que implicé ia 

'0 En fos paises subdesarrollados, sdlo a través de la planeacién y rectoria del Estado es 

posible disenhar estrategias de desarrollo cientifico y tecnoldgico. 
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necesidad de establecer una estrategia para ubicar las industrias que liderearan 

el proceso de reconversion industral’’. 

Dei planteamiento anterior. se puede deducir ef papel fundamental que 

asumiria el Estado en ja politica de reconversién industrial, ya que de la 

orientacion de su participacién en la asignacién de los recursos productivos 

dependeria un mayor equilibtio entre los sectores, o un proceso de mayor 

concentracion industrial. 

Sin embargo, todos los estudios de referencia de Nafinsa-ONUDI, fueron 

desechados en el planteamiento de los diversos aspectos que integraron la 

politica de reconversion industrial, y ni siquiera los contemplo el Programa de 

Apoyo Financiero para la Reconversién del Sector Industrial en México, a pesar 

de que tuvo un caracter multidisciplinario, al ser elaborado conjuntamente por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), la Secretaria de Energia, 

Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), el Banco de Comercio Externor 

(BANCOMEX7), y la propia Nacional Financiera (NAFINSA), ya que consideré las 

cuatro vertientes planteadas originalmente por el programa de reconversion 

industrial y contenia las siguientes contradicciones : 

1. No determina politicas sectoriales, necesarias para fijar objetivos 

especificos por sector, estrategias de financiamiento y apoyos fiscales Este 

elemento es vital para orientar las articulaciones productivas que permitan reducir 

la desarticulacién industriai, para facilitar una mayor integracion del aparato 

productivo. 

2. No se plantea como se resolveria la contradiccién entre la reduccion de la 

inversién publica que a través del programa de reordenacién econdmica se 

aplicé en este sexenio, y la modernizacion y creacién de empresas de alta 

tecnologia, que implican, ambos procesos, cuantiosas inversiones en bienes de 

capital, asi como la necesidad de tener una planeaci6n estrategica para generar 

  

"! Gerencia de Programaci6n Financiera de Nafinsa. Reconversion Industrial - El caso de 

la industria de bienes de capital. Sep. 1986. 
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el proceso de investigacién y desarrollo tecnolégico aplicada a los procesos 

industriales, que es practicamente inexistente en el pais. y que, como se concluyo 

al analizar las cuatro vertientes que planted ta politica de reconversion industnal. 

involucraba un proyecto de mediano y largo plazo, en donde la planeacioén y 

objetivos sectonales, son vitales. La ausencia de estos elementos permiten 

confirmar el caracter claramente limitado del programa de financiamiento para ta 

modernizacion industrial. 

3. Se determina que el apoyo financiero sera selectivo, para impulsar el 

proceso de reconversién de empresas que estén en posibilidades de aumentar su 

competitividad con el exterior, dada la relacién costo-beneficio de los procesos 

implicados. Como se ha observado, a partir de la estructura heterogénea y 

desarticulada, las grandes empresas nacionales y extranjeras fueron las 

beneficiarias del programa de estimulos, lo que refuerza la hipdtesis central de la 

investigacién, en el sentido de que la politica industrial ha sido sesgada, para 

favorecer los intereses de las empresas vinculadas al exterior. 

4. La politica de privatizaciones también afecté de manera significativa el 

programa de reconversién industrial, ya que se determino que el Estado deyaria 

de participar en la economia y solo se quedaria con empresas estratégicas. 

Este elemento se ubica en el contexto de Ia teoria neoclasica, que sustenta 

la politica de apertura comercial donde el mercado es el reguiador fundamental 

de la economia. 

5. El Estado participaba en sectores industriales estratégicos, como el de 

bienes de capital. quimicos y petroquimicos ; al desprenderse de empresas en los 

tres sectores generé mayores distorsiones en la estructura productiva, ya que 

dichas privatizaciones favorecieron una mayor concentracién industrial, que 

significé un sesgo hacia los sectores que ya tenian un posicionamiento previo y 

que confirma que el papel del Estado sigue siendo prioritario para definir el 

proyecto de nacién que se orienta con la aplicacién de las _politicas 

macroeconémicas.



  

Al favorecer el proceso de concentracién industriat se agudizo la 

desarticulaci6n estructural del aparato productivo, por lo que también se 

profundizé la contradiccién entre los objetivos propuestos en la politica de 

reconversi6n industrial y las acciones para conseguirlos. 

De tal manera que no se aproveché el proceso privatizador para 

democratizar al capital y favorecer el proceso de integracién industrial, necesario 

para lograr las metas que planted el PRONAFICE. 

4. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994. 

Los objetivos planteados en este sexenio incluian consolidar la 

fecuperacion econdmica, reducir la inflacién, incrementar de la productividad y 

profundizar en la modernizacion industrial. Todos estos elementos serian 

primordiates para lograr el crecimiento sostenido, que era el objetivo central del 

plan. Este sexenio es de plena continuidad en las politicas asumidas en el 

sexenio anterior, por lo que se puede determinar que también reproduce los 

problemas que se analizaron previamente. La politica industrial aceleré el proceso 

de reconversién industrial y la politica econémica se orientd a reforzar todos los 

aspectos que el programa de reordenacién econdémica, del sexenio anterior, 

consideré basicos, con algunas variantes, sobre todo en lo referente al tipo de 

cambio y Ia politica salarial, en donde aparece en 1987, el primer pacto de 

solidaridad econémica (PSE). que en realidad han significado planes de choque 

y que ha sido el mecanismo utilizado para disminuir drasticamente la inflacién, por 

la via recesiva, que reduce la demanda agregada y genera un deterioro 

progresivo del] mercado interno. El elemento central de los pactos de solidaridad 

ha sido el de reducir de manera significativa el salario real, para darle a la 

estructura de costos de !a industria un componente que le permita aumentar su 

competitividad con el exterior, aunado al manejo dei tipo de cambio, por lo que 

  

2 Les pactos de solidaridad econdédmica han tenido diversos nombres pero han 

conservado la estructura det plan de choque original y después de diez afios de aplicarse 

con muy elevados costos sociales, sdlo han introducido una estabilidad artificial que ha 

beneficiado los intereses del capital trasnacional. 
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estos dos elementos son fundamentales en los efectos de la politica econémica 

de este sexenio sobre la productividad, el modelo secundario exportador y la 

crisis de 1994. 

4.1. POLITICA INDUSTRIAL. 

En este sexenio se buscaba que Ia politica industrial consolidara a! sector 

exportador de manufacturas, para que, a través de! dinamismo de este sector, se 

produjera una mayor integracion industrial. Los objetivos que se perseguian eran 

tres”: 

1. Propiciar la modernizaci6n industrial. . 

2. Ampliar fa capacidad de la industria para aumentar el empleo. 

3. La industria debia ser capaz de tener un crecimiento sostenido, para 

generar empleos, divisas y recursos internos suficientes para que se consolide 

nuestra economia. Como se desprende de estos objetivos, son muy generales y 

no existe en ef planteamiento de Ja politica industrial, al igual que en et sexenio 

anterior, una politica sectorial, sin la cual es imposibie desarrollar una estrategia 

de mediano y largo plazo. 

EI programa de financiamiento que se deriva de fa politica industrial es el 

Programa Nacional .de Modernizacién Industrial y Comercio Exterior 

(PRONAMICE) que profundiza en la estrategia que se asumié con su antecesor, 

el PRONAFICE. con fo que los oligopolios reafirmaron su posicién de liderazgo en 

el proceso de expansién del modelo secundario-exportador, apuntalados por el 

proceso de privatizaciones que generé una mayor polarizacién del desarrollo 

industrial. 

4.2. OBJETIVOS DE LA RECONVERSION INDUSTRIAL: LA MODERNIZACION 

Este aspecto es basico en la politica industrial y tiene dos aspectos 

esenciales : 

1.La modernizacién del sector paraestatal implic6 procesos de 

reconversion que fequerian inversiones importantes y que se 

* Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, p 318. 
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realizaron con el propésito de privatizar las empresas reconvertidas, 

aspecto que confirma que et Estado sigue jugando un papel decisivo 

en fas distorsiones de! mercado. ya que el criterio basico fue ef de 

modernizar y privatizar sdlo las empresas rentables, en tanto que las 

no rentables fueron liquidadas. En ef sector de bienes de capital, en 

donde el Estado tenia una participacion importante, esta politica 

proveco ef cierre de numerosas empresas que deperidian 

esencialmente de !a demanda de la industria petrolera y que al 

teducirse {a inversion publica y no entrar en la estrategia 

modernizadora, no tuvieron mecanismos de reconversién factibles. 

2. En el resto de! sector industrial, en donde la modernizacion estaba en 

funcién de fos accesos a niveles de financiamiento y desarrolio 

tecnolégico, asi como fa potencialidad de acceder a los mercados 

internacionales, confirmaron su  predominio las empresas 

transnacionales, acelerado por el paulatino proceso de liberacién 

financiera que les permitié controlar el proceso de integracién al 

comercio internacional y orientar su inversién en este sexenio, hacia la 

actividad especulativa, con io que se establecid un nuevo elemento 

desestabilizador en la economia, por las presiones que genera dicha 

inversion sobre Ja tasa de interés y el tipo de cambio. 

La profundizacion de la apertura comercial, en el contexto neoclasico, facilite 

el posicionamiento de las empresas transnacionales, aprovechando los 

instrumentos fiscales y de mercado para _expandir su participacién en el comercio 

internacional, donde ya tenian un liderazgo previo y que les permitio disefiar una 

estrategia para beneficiarse del nuevo esquema de funcionamiento det Estado, 

De tal manera que la modernizacién se restringié a solo unas cuantas 

empresas, cuyos efectos en términos de inversién, no repercutieron de manera 

significativa en la economia, por lo que no se compensé la drastica reducci6én de 

la inversion publica. De hecho, si se lleva al extremo el concepto de 
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modernizacion, deberia entenderse como e! uso extensivo del capital en los 

procesos productivos. lo que implicaria necesariamente una tendencia a la 

automatizacion de dichos procesos, con el resultado fundamental de una mayor 

productividad, que de acuerdo con los propios diagnésticos oficiales. es el 

objetive primordial de la politica industrial. 

Si analizamos el proceso de creacién de empresas de alta tecnologia’, 

se puede afirmar que este proceso no ha existido en el pais. ya que solo dos 

casos existen, llegando inclusive a tener reconocimiento internacional por su gran 

competitividad lograda, producto de la automatizacion integral de su produccién, 

que incluye el uso de robots industriales. En este aspecto, segun datos 

Proporcionados por el CONACYT. existen en el pais un promedio de 200 robots. 

de los cuales, la mayoria se encuentran en estas dos empresas. 

Una es la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, de General Motors y la otra 

es la de Chihuahua, de Ford. Esto ejemplifica el caracter restringido que ha tenido 

la politica de modernizacién, como resultado de todas fas contradicciones que se 

han destacado. 

4.3. ORIENTACION DE LA RECONVERSION: SECTOR EXPORTADOR. 

El haber tenido como eje del proceso de reconversién al sector 

exportador, tiene implicaciones muy importantes para el desarrollo posterior de la 

industria. Es evidente que los desequilibrios del sector externo han sido la causa 

fundamental de las crisis econdmicas en e} pais, lo que refleja la debilidad 

estructural que padecemos, ante la cual se suman las presiones internacionales 

por los pagos del servicio de la deuda externa, por lo que se hacia necesario 

buscar alternativas de solucién, pero considerar el aspecto aisiadamente y 

sesgar la politica econémica en favor de los grupos econémicos dominantes, ha 

generado mayores repercusiones en el conjunto de la economia. En el marco 

  

‘ Este aspecto es prioritario para establecer el grado de avance de integracién entre los 

planes de investigacién y desarrollo tecnolégico aplicados a los procesos industriales, asi 

como los alcances de expansién de la modernizacion de fa estructura productiva. 
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tedrico se sostuvo que es esencial que Ia politica industrial sea congruente con la 

politica econdmica que la sustenta. ya que si no se mueven en la misma direccion 

ambas lineas estratégicas, los resultados llevan al fracaso de las politicas 

instrumentadas. También se han sefalado algunas de las contradicciones 

basicas en la aplicacion de ambas politicas y como han generado mayores 

distorsiones en la estructura productiva. Otro sesgo importante que se deriva de 

la politica de promocioén de un sector exportador, es que al profundizar la 

desarticulacion industrial, provoca un mayor desfase det mercado interno, ya que 

la actividad de estas empresas se orienta, en términos de encadenamientos 

productivos (demanda de maquinaria, equipo. insumos especializados y 

capacitacion tecnolégica) al comercio internacional, lo que agudiza ef problema 

de! sector externo, por la mayor dependencia tecnolégica y la reduccion de la 

demanda interna, en tanto que incrementan de manera significativa las 

importaciones, provocando mayores déficits de la balanza comercial, agravado 

por el servicio de la deuda, con fo que se acelera el déficit en la cuenta corriente. 

El efecto sobre ef mercado interno es devastador, ya que para poder 

desarroliar e! sector exportador, se orienté ‘a politica econémica a satisfacer las 

crecientes necesidades de estabilidad econdémica, dentro de las que los Pactos 

de Solidaridad Econémica jugaron un papel primordial, y de estos, se pueden 

destacar dos caracteristicas : 

1. Propiciaron una recesién en la economia, a través de la disminucién 

de la demanda agregada. que permitié reducir la tasa de inflacion, a niveles 

inferiores de fos que la accién de las fuerzas det mercado habrian generado, con 

lo que se introdujo artificialmente ef elemento de estabilizacion necesario para 

que fluyeran las divisas que requeria el proceso de expansién de las 

exportaciones manufactureras, por el alto componente de importaciones. 

2. Provecaron una caida mayor de! salario real, como aspecto 

determinante de la estrategia de impulso al proyecto exportador, reforzando el 
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concepto de que en México se podia sostener una politica de crecimiento hacia 

fuera, basado en la ventaja comparativa que representa la mano de obra 

abundante . 

4.4, CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

Del analisis de los Planes Nacionales de Desarrolio planteados. y 

particularmente el de 1988-1994, el elemento vital es la estrategia modernizadora 

y de reconversi6n industrial, esta importancia esta asociada a una gran inversion. 

tanto en las areas de investigacién y desarrollo aplicados a los procesos 

industriales, como en la reestructuracién integral def sistema educativo, sobre 

todo si consideramos que desde los 70’s se presenta una marcada tendencia al 

estancamiento, que se agudiz6 en los 80's, Io que significa que en estas dos 

décadas se ha ensanchado la brecha que nos separa en esta area, basica en el 

desarrollo, respecto del avance en los paises industrializados. lo que representa 

una mayor dependencia del exterior, con las graves consecuencias que sobre la 

expansién industrial y el empleo acarrea. Para establecer el nivel de congruencia 

entre los planes y las acciones concretas efectuadas en este rengién, central en 

ef papel, se analizaron los gastos asignados al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnologia (CONACYT), como proporcién del PIB, io que se muestra en la 

grafica 11. De acuerdo con fa informacion desglosada, ei monto de la inversion 

en ciencia y tecnologia, en todo el! periodo de andlisis, se mantuvo constante y en 

ningun ario fue superior al 0.5 % del PIB. 
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GRAFICA 14. GASTO DE CIENCIA ¥ TECNOLOGIA. % DEL PIB 1980-1995, 
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Si comparamos este porcentaje con el realizado por {os paises 

desarrollados, que llega hasta niveles de 5.5 %, se explica en gran parte el 

rezago tecnolégico que padecemos, y que en estas décadas de creacion de 

nuevas tecnologias, como !a informatica, la telemdtica y ta biotecnologia, 

determinan una agudizacion de nuestro subdesarrollo. 

Los recursos asignados a CONACYT reflejan ‘la mayor de las 

contradicciones entre el planteamiento de la politica econémica y 1a politica 

industrial, ya que en ambos sexenios, la primera ha sido una politica restrictiva, 

que ha inducido una recesién generalizada, por la via de la disminucién de fa 

demanda agregada, en donde la drastica reduccion de la inversion ha sido el 

elemento central, en tanto que fa politica industrial ha planteado la necesidad de 

llevar a cabo una modernizacién del aparato productivo, en donde el Estado 

asumiria el liderazgo, a través de la reconversion del sector paraestatal y el 

fomento por la via del financiamiento y estimulos fiscales, al resto de la industria. 

Et resultado en términos de fa evolucién del desarrollo cientifico y 

tecnolégico permite concluir que en este aspecto, fundamental para el desarrollo 

a largo plazo, se concentran las principales contradicciones que refuerzan ios 

objetivos y la hipdtesis planteados, toda vez que no existid en la practica ni la 

planeacién del desarrollo cientifico y tecnolégico, ni las inversiones que requerian 

los procesos de modernizacién, en donde la aplicacion del uso intensivo de 
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capital era condicion necesaria. lo que se traduciria en mayores inversiones en 

bienes de capital. En el renglon educativo. tampoco se impuls6é una 

reestructuracion integral de este. y por lo tanto. la capacitacién tecnoldgica se 

limité a algunos programas marginales cuyo impacto sobre la estructura 

productiva fue practicamente inexistente. La politica cientifica y tecnologica 

muestra una mayor dependencia del exterior, toda vez que la brecha tecnoldgica 

se ha ensanchado, respecto de los paises industrializados, y en este aspecto se 

materializa con mayor crudeza nuestra vulnerabilidad estructural. 

§.- CONFORMACION DE BLOQUES ECONOMICOS : LA GLOBALIZACION. 

A partir de los cambios registrados en el comercio internacional, en los 

70's, que buscaron resolver el problema de la crisis generalizada en esta década, 

la aparici6n de nuevas tecnologias, como la informatica, telematica y 

biotecnologia, hicieron posible una virtual guerra comercial, que consolidé en los 

80's el proceso de globalizacién, donde la conformacién de bioques econdémicos 

es el aspecto central, para poder enfrentar, por un lado, la creciente competencia 

que el desarrollo tecnalagico generd y por otro, las politicas proteccionistas que 

pretendian frenar el avance comercial de los paises con mayor dinamismo, 

fundamentalmente tos del bloque asiatico. 

La globalizacién constituye de esta manera, una nueva fase dei desarrollo 

del comercio internacional, donde ya no es la competencia el principal objetivo 

comercial, sino que las fusiones y asociaciones entre consorcios transnacionales 

(holdings) tes permite establecer estrategias de insercion en determinadas areas 

de influencia, con fo que fa integracién de bloques economicos, donde su 

participacion es mayoritaria, es necesaria para confirmar su posicién de liderazgo, 

apuntalada por el predominio de los sectores financieros, con lo que la exigencia 

de la liberacion de todas las estructuras de mercado es requisito indispensable 

para su expansion a nivel mundial. 

5.1. CARACTERISTICAS DE LA GLOBALIZACION. 

El proceso de globalizacion que se conforma en los 80's tiene rasgos 

especificos en los que el predominante es el papel que asume el capital privado 
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altamente concentrado, capital comprometido en la produccion de bienes y 

servicios, pero también y de manera creciente. capital centralizado que conserva 

la forma de dinero y se multiplica como tal. En este proceso de globalizacién, el 

caracter preponderante del capital financiero subordina cada vez con mayor 

fuerza a sus necesidades el proceso de internacionalizacion det capital. Esto es 

resultado de fa guerra comercial que surgié a través de la aparicion de las nuevas 

tecnologias y la mayor presencia en el mercado mundial de los paises asiaticos, 

que modificaron ta estructura de costos internacionales con los avances 

tecnolégicos que introdujeron en sus economias y que obligo al resto de los 

paises industrializados, a promover Ja creacién de bloques econdmicos para 

aprovechar esta nueva estructura del comercio internacional, modificando a 

traves de sus relaciones con los asalariados y organizaciones sindicales, sus 

estructuras de costos para competir exitosamente con base en el flujo del 

comercio intrafirmas que les permiten sus corporaciones multinacionales. 

Esta nueva posicion donde predomina el capital financiero, en base al 

control sobre fos procesos industriales, se vio fortalecida por el apoyo de los 

principales paises industriales, bajo la forma de politicas de liberalizacion, 

desregulacion y de privatizacion. Estos elementos posibilitaron la expansion del 

capital financiero para desplazarse en et plano internacionai sin restricciones, con 

lo que se concretiza el concepto de globalizacién. 

El propdsito de las politicas de liberalizacion era obtener la mayor 

rentabilidad, pero también el maximo de movilidad y flexibilidad del capital, por lo 

que a partir de los 80’s se puede observar en el plano internacional, el caracter 

dominante que tiene la estructura financiera sobre el desarrollo de las economias, 

lo que ha obligado a mantener tasas de interés positivas mayores, como un 

mecanismo para captar divisas, que en el caso de paises con deudas externas 

crecientes, como el nuestro, son vitales para enfrentar los compromisos 

crecientes por el pago del servicio de la deuda, ante la ausencia de una 

estrategia que permita reducir las transferencias netas de capital, que conforma el 

enclave del sistema financiero internacional. 
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En este sentido. los gobiernos mexicanos han rechazado otros 

esquemas de alternativas en el manejo de fa deuda externa y su servicio, 

apegandose totalmente a fos lineamientos exigidos por los organismos 

financieros, para cumpiir-con et pago de! servicio. Es evidente que no ha existido 

tampoco un planteamiento integral para resolver de fondo este problema, en el 

largo plazo, ya que un monto significative de recursos se destinan al pago del 

servicio de la deuda. Esto demuestra, que los paises deudores no han sido 

capaces de negociar ta necesidad de cambiar el patron de funcionamiento dei 

sistema financiero internacional, lo que en el contexto de la crisis actual, es 

fundamental para definir una estrategia de crecimiento. 

El criterio que ha prevalecido es el de pagar a costa del deterioro 

progresivo en el nivel de vida de la poblacion y esto tendria que enfocarse, en un 

proyecto nacional que defina primordialmente ia necesidad de crecer y 

posteriormente, pagar de acuerdo con nuestras posibilidades. La predominancia 

del capital financiero, que caracteriza el proceso de globalizacion, encierra una 

contradicci6n basica, en la medida que cada vez reclama mayor valorizacion. 

Esta se logra en base a una disminucién de la actividad econdmica, es 

decir, los recursos que se destinan a la tentabilidad del capital financiero, implica 

que no se invierten en la produccién de bienes y servicios, lo que se ha traducido 

en fos 90's en un periodo de crecimiento mundial muy débil, inestable y bastante 

conflictivo, donde el creciente desempleo mundial es la contrapartida de la 

valorizacién financiera de las inversiones especulativas. El movimiento de 

capitales hacia la esfera especulativa, es el mas claro elemento que confirma el 

caracter desestabilizador de fos procesos de globalizacin del capital. 

En México lo podemos constatar a través del movimiento de los flujos de 

inversion extranjera, de acuerdo con la grafica 12, que presenta la composicion 

porcentual de la inversion extranjera. 

Del andlisis grafico podemos establecer que el comportamiento de la 

variable, parece responder a un patron sistematico de la inversion extranjera, que 

hasta 1988 era en gran proporcion (92%) directa, lo que implica que se dirigia al 
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sector productivo, pero desde 1989, coincidiendo con ta liberalizacion financiera 

en el pais. cambia su patrén de comportamiento, en una proporcion similar a la 

anterior, donde prevalece hasta el presente la inversion extranjera en cartera 

  

  

  
  

GRAFICA 12. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA INVERSION 

EXTRANJERA DIRECTA Y EN CARTERA 
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Esta grafica muestra, sin duda, el caracter especulativo que los capitales 

foraneos tienen en la economia mexicana, con los efectos que se generan sobre 

la tasa de interés, ya que obliga a mantener tasas reales positivas mayores que 

en el promedio internacional, lo que presiona los costos internos y obliga a 

mantener una politica cambiaria que favorezca la estabilidad monetaria, a costa 

de las reservas internacionales. 

El papel dinamico de fa inversién en cartera, en el periodo 1988-1993 

coincidid plenamente con la estabilidad en el tipo de cambio, que fue uno de los 

factores basicos para financiar ta expansi6n del sector exportador. 

5.2. INSERCION DE LA ECONOMIA MEXICANA: LA APERTURA. 

La insercion de ta economia mexicana al proceso de globalizacién se da 

practicamente con la apertura comercial, en base a la competencia, que se 

traduciria en un estimulo para la modernizacion industrial, posibilitando el acceso 
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a los mercados internacionales. Este enfoque se sustentaé en el supuesto 

neoclasico de la competencia perfecta’® que determina los siguientes requisitos. 

4.- La existencia de libre movilidad de recursos. 

2.- Los productores no fijan el precio, lo determina el mercado a través de 

la oferta y demanda. 

3.- Ningdn productor tiene influencia en el precio, porque existe un gran 

numero de productores y ninguno afecta decisivamente la oferta, que es 

atomizada. 

4.- No existen ventajas tecnolégicas para ningn productor, fa funcion de 

produccién es similar para todos. 

El supuesto de competencia perfecta es vital para que el esquema de 

apertura comercial en el pais cumpliera con los objetivos planteados, los cuales 

se apegan a esta ldgica de la teoria neoclasica, sin embargo, se determino en el 

primer capitulo que la estructura industrial se caracteriza por la coexistencia de 

micro y pequefia industria, que tiene mayores costos de produccién, y casi nulo 

acceso a financiamientos y desarrollo tecnologico, pero cuya presencia es 

mayoritaria en la industria, junto con estructuras oligopélicas que son las 

dinamicas del proceso de industrializacién. donde su diferencia! de productividad 

determina el posicionamiento sobre el mercado interno. Con estos elementos, se 

puede afirmar que la apertura comercial, al darse en una estructura Oligopdlica y 

sin que exista un planteamiento estratégico de largo plazo que permita integrar at 

conjunto de la industria para enfrentar exitosamente la competencia internacional, 

fue sesgada hacia la gran industria. nacional y extranjera, que ya tenia yn papel 

importante antes de la apertura y que era la inica capaz de enfrentar la politica 

de liberafizacion. Este es un elemento central que refuerza tanto el objetivo como 

la hipdtesis sobre la politica industrial. 

Las implicaciones de la apertura comercial, en términos de los objetivos 

planteados por fos Planes Nacionales. en ambos sexenios analizados sobre la 

  

8 Roger Le Roy Miller. Microeconomia. Mc Graw Hill, 1989. P.293 
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estructura industrial, en el corto y largo plazo son muy desalentadoras, ya que 

han producido efectos devastadores sobre ta produccién y el desempleo, 

fenomeno que ha crecido de manera importante. 

5.3. CAMBIOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS : LA FLEXIBILIZACION. 

Las profundas transformaciones que provocaron las nuevas tecnologias y 

la necesidad de resoiver ta crisis internacional, aceleraron los procesos 

productivos en la etapa de la globalizacion. ef mas importante, sin duda. lo 

constituye el de ta flexibilizacion caracterizada por dos aspectos : 

1.- La subcontratacion, que ha modificado sustancialmente el concepto de 

integracién, ya que por esta via, ha permitido a los oligopolios diversificar sus 

estructuras productivas sin que esto signifique la absorcién de los procesos 

intermedios. 

La produccién en masa flexible (casos como el de Nike y fas grandes 

firmas del sector de ropa) produce la maxima valorizacion del capital invertido, ya 

que los insumos provienen de las filiales de !os propios oligopolios, que también 

constituye un elemento sustancial del proceso de globalizacion: el comercio 

intrafirmas es el de mayor volumen mundial’®. 

El fenomeno de la subcontratacién también debe analizarse a la luz de 

las posibilidades de aprovechamiento de la industria nacional, por to que la 

dependencia de! exterior, no solo implica un proceso de deterioro ; bajo un 

proyecto nacional de largo plazo, basado en la presencia mayoritaria de la micro y 

pequefia industria, puede incrementarse la articulacién productiva entre los 

sectores industriales nacionales. De hecho, algunos, programas de financiamiento 

para el desarrollo de proveedores de empresas exportadoras se inscriben en este 

contexto, pero los alcances reales son muy limitados, porque dan fos estimulos a 

Jas empresas que tienen ya un grado de participacion a esos procesos y No 

consideran una estrategia alternativa para la integraciOn industrial. 

_— 

© Francois Chesnasis. La Globalizacién y ef Estado del Capitalismo a Finales del Siglo. 

Investigacion Econémica No. 215 Ene-Mar 1996, p. 245. 
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2- La flexibilizacién laboral, cuya reestructuracion organizativa ha 

generado impactos importantes sobre la eficiencia taboral, debido a una mayor 

capacitacion que incluye el control estadistico del proceso, donde los enfoques de 

calidad total han significado un aumento importante de la productividad en las 

grandes empresas. nacionales y extranjeras. 

Otro aspecto sobresaliente es el concepto de ia entrega “Justo a Tiempo” 

que reduce los costos de inventarios y permite un manejo financiero de los 

recursos productivos mas eficientes. 

Aunado a estos elementos, la aplicacion de la informatica a la estructura 

organizativa laboral han potenciado la capacidad productiva. 

El elemento sobresaliente, sin embargo, lo constituye la fiexibilidad de los 

contratos salariales, donde se ha expresado crudamente el concepto de la 

globalizacién. 

Cada paso hacia la introduccién de fos procesos automatizados ha 

significado una liberalizacion progresiva de las relaciones contractuales, elemento 

esencial para reducir los costos de produccién que hagan competitivas a las 

economias. 

Este elemento ha sido primordial para determinar el flujo de inversiones 

regionales de las empresas multinacionales, cuya expresiOn representativa ha 

sido la relocalizacion de las inversiones, favoreciendo a aquellos paises cuya 

liberacion faboral sea mayor. 

En los paises subdesarroliados esto ha significado un mecanismo 

permanente para estimular la mayor inversion extranjera, en base a una mayor 

reduccién o en su caso eliminacion de la legisiacion laboral, lo que ha propiciado 

la reduccion de los programas sociales, a niveles de subsistencia solamente y 

una perspectiva de corto plazo de privatizar ei mayor porcentaje de los servicios 

asistenciales. 

5.4, COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL CON EL EXTERIOR. 

El aspecto central para determinar si las politicas industriales de los dos 

sexenios analizados han llevado a los resultados esperados, 0 si han fracasado, 
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en el esquema de globalizacion que se ha insertado ef modelo secundario 

exportador. es el de la productividad, ya que este elemento es el que permite el 

uso eficiente de los recursos y en base a su crecimiento, proyectar el desarrollo 

de la economia en su conjunto. 

Previamente se establecié que la caracteristica en materia de inversion, 

para todo el periodo de analisis fue de contraccién significativa , lo que se 

confirma con la grafica 13 que muestra fa evoiucion de la Formacién Bruta de 

Capital Fijo. 

Del analisis grafico se puede establecer que efectivamente, la etapa 

relevante es la de 1980-1981 donde crece a su mayor nivel la formacion bruta del 

capital fijo, para descender drasticamente desde 1982 hasta 1987 y a partir de 

1988, vuelve a crecer, pero no llega en ningun afio al nivel de 1981, y vuelve a 

caer en 1995, por fa gran crisis. 

Esto representa un atraso de al menos 15 afios en inversion basica para 

el desarrollo industrial. 

Es evidente que este descenso en el nivel de inversion tiene 

repercusiones severas sobre la productividad, que en estas décadas de creacion 

de nuevas tecnologias, el ritmo del desarrollo lo han determinado los procesos 

intensivos en capital, donde ia automatizacién rige los procesos productivos y es 

el eje dinamico en los paises industrializados. 
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GRAFICA 13. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 1980-1994 i 
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El objetivo que se planted en los diversos programas industriales era 

incrementar la productividad de la economia, para solucionar las crisis que han 

frenado el desarrollo del pais, por lo que la evaluacion de este factor es un 

elemento fundamental para corroborar si se cumplieron tales objetivos, lo que se 

establece en la grafica 14 . 

En la grafica, podemos identificar dos periodos claramente marcados,; en 

primer lugar, para la clasificacion industrial por tamafios de empresas, se puede 

establecer que de 1980 hasta 1985, presenta un incremento minimo para los tres 

tamafos de empresa, lo que permite concluir que ta industria tenia un dinamismo 

importante en este periodo. 

En segundo lugar. a partir de 1985 y hasta 4993 (ditimo censo industrial) 

se presenta un descenso en los tres tamarios de empresa, siendo los mas 

drasticos en fa mediana y gran industria, en tanto que en la micro y pequefia 
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industria el descenso en fa productividad ha sido poco significativo. 

—   

GRAFICA 14. INDICES DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 1980-1993 
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La disminucién de ta productividad industrial es un elemento vital para 

explicar el estancamiento de la economia y representa el problema de fondo que 

explica las profundas contradicciones de fa politica econémica en el periodo de 

analisis, ya que las repercusiones que tiene sobre las economias de escala son 

impresionantes, debido a que significa una mayor ineficiencia de la gran industria, 

que se traduce en mayores costos, aumento de la capacidad ociosa instalada y 

una falta total de competitividad con el exterior, por lo que las politicas de 

reconversion industrial en ef contexto de fa apijcacion de planes de choque que 

han inducido una recesién en la economia, no resolvieron esta contradiccién y 

generaron mayores distorsiones sobre ta estructura praductiva, del cual la mas 

grave es el descenso de la productividad. Esta contradiccion tiene implicaciones 

severas sobre el comportamiento aparentemente exitoso de la politica de impulso 

al sector exportador, ya que es un hecho que las exportaciones manufactureras 

han crecido significativamente, lo que parece justificar fa politica de promoci6n, 

sin embargo, como se demuestra en el analisis de productividad, ese “éxito” no se 

debe at desarrollo de procesos intensivos en capital y avance tecnoldgico, por lo 

que hay que encontrarlo en otros elementos, que artificialmente le dieron a la 
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estructura industrial la competitividad que no tenia: el tipo de cambio y la 

disminucién drastica del salario real. 

En términos del proceso de modernizacién, las contradicciones y sesgos 

de la politica industrial, no permitieron modernizar a la industria, por fo que ta 

modernizacion se limito a algunas empresas transnacionales”, y representan 

casos excepcionales. Todo esto confirma la validez del objetivo e hipdtesis 

planteados por {a investigacion. 

6. POLITICA DE PRIVATIZACIONES EN EL SECTOR DE BIENES DE 

CAPITAL. 

El papel de! Estado en este sector. por la participacion importante que 

tenia el a raiz del auge petrolero y que se suponia, era el sector prioritario a partir 

det cual se derivaria la modernizacién industrial, implicaba que no solo 

mantendria el Estado las empresas estratégicas, sino que impulsaria con este 

criterio, la investigacién y desarrollo tecnolégicos, que generaria industrias de alta 

tecnologia. 

Sin embargo, también en este renglon florecié la contradiccién entre los 

planes y las acciones, ya que las empresas que entraron al proceso de 

reconversion, lo hicieron bajo ef viejo esquema de sanearlas financieramente, 

introducir procesos marginales de modernizacién y privatizarlos posteriormente, 

todo esto con Ja intencién clara de favorecer la integracion de los procesos de 

industrias que ya tenian un posicionamiento importante en et mercado interno y 

que también tenian una estrecha vinculacién con el sector externo. por lo que la 

politica de privatizaciones contribuyo a una mayor desarticulacion industrial. 

Por el lado de fas inversiones privadas. la mayor parte de estas se 

destind a adquirir empresas que eran estratégicas para la integracion de sus 

—_ 

7 La modernizacién industrial responde basicamente a los nuevos esquemas de 

regionalizacion de las empresas multinacionales y no a fa integracion econémica interna 

Es, en resumen, un factor exdgeno al modelo de industrializaci6n adoptado 
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procesos industriales, bajo diversos incentivos que les permitieran un mayor 

grado de concentracion y centralizacion industrial. 

6.1 ESTRUCTURAS FINANCIERAS PREDOMINANTES. 

La politica de privatizaciones en el Sector de Bienes de Capital, se oriento 

hacia et fortalecimiento de tas industrias oligopdlicas, nacionales y extranjeras, 

como parte de la estrategia de privilegiar al sector exportador. esperando que al 

aumentar 1a actividad de estas industrias, generaran una demanda adicional 

sobre el resto de fa estructura industrial. El criterio adoptado fue el de sanear las 

empresas rentables y en algunos casos, modernizarlas para privatizarlas. A pesar 

de que en el planteamiento de fa politica de reconversion industrial se establecio 

que el Sector de Bienes de Capital era prioritario para articular ja industria y 

desarrollar nuevas industrias de alta tecnologia, en la practica se privatizaron las 

empresas importantes. 

En el caso de PEMEX, ante las crecientes presiones para que no se 

privatizara , se opto por el camino mas facil, dado que Ia constitucion prohibia la 

privatizacion de la petroquimica basica, se utilizé un recurso legaloide para 

resolver la restriccion. Se reclasificaron muchos productos de basicos a 

secundarios, que no tenian esa restriccion constitucional y de esa manera se 

privatizaron los insumos basicos para otras industrias, con lo que se fortalecio ta 

concentracién y centralizacion, con lo que se siguid reproduciendo el esquema de 

mayor integracion de ios ofigopolios y total desvinculacion con el mercado interno, 

6.2 PROCESO DE CONCENTRACION INDUSTRIAL. 

La dinamica de las grandes industrias multinacionales en el comercio 

internacional ha provocado formas muy concentradas de la produccién y 

comercializacion. La aparicin de nuevas tecnologias ha permitido una mayor 

presencia oligopdlica en las industrias de fuerte intensidad en investigacion y 

desarrollo asi como en los sectores fabriles de gran escala. Lo importante de este 

proceso en fa etapa de globalizacion es la competencia entre grandes grupos 

internacionales, asi como los acuerdos para fragmentar el mercado mundial y 

participar en las estruciuras internas de cada pais de acuerdo con el marco 
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tegulativo especifico. En el caso mexicano, ante la serie de estimulos que 

promovié el Estado, dentro de los que !a politica privatizadora permitio una mayor 

integracién vertical de los procesos industriales. los oligopolios no requirieron de 

una estrategia basada en ia expansion de! desarrollo tecnoldgico, sino que 

basaron su predominio en el comercio intrafirmas, lo que los convitié en fuente 

de un mayor desequilibrio del sector externo, aspecto que aumento la fragilidad 

econdmica del pais. 

El caracter sesgado de ia politica de privatizaciones contribuyo de 

manera importante a polarizar auin mas la estructura industrial, ya que dejo fuera 

de su area de influencia una politica descentralizadora que contrarrestara el 

dominio de los oligopolios multinacionales y nacionales, y permitiera una mayor 

integracién de la pequefia y micro industria al comercio exterior. Los resultados 

han sido: estancamiento industrial y creciente desempleo, por fa mayor 

concentracién industrial que generé esta politica privatizadora. 

7. LA CRISIS DEL 94. 

Con fos elementos descritos en este capitulo se puede explicar la crisis 

del 94, a partir de las profundas contradicciones del programa econdémico 

aplicado consistentemente desde el sexenio 198-1988 y profundizado en el 1988- 

1994, en el contexto de la globalizaci6n, que buscaba integrar exitosamente al 

pais en el nuevo esquema del comercio internacional, a traves de un modelo 

secundario exportador, donde {a industria manufacturera seria el eje del 

dinamismo interno que permitiria enfrentar los compromisos internacionales, 

derivados del mayor crecimiento de ta deuda externa y el pago de su servicio. por 

la generacion de divisas que las exportaciones manufactureras ingresarian al 

pais. 

El impulso a este modelo econdémico se dio en medio de una politica 

recesiva, en donde el Estado aplicd ptanes de choque para bajar ia inflacion y 

estabilizar_ artificialmente la economia, basado en una politica austera que se 

reflejd en ef recorte presupuestal, de la inversion y el gasto social, ante lo que el 

sector privado no compenso en ninguna etapa del proceso la reduccion de la 
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inversion publica. derivando en una caida profunda de la productividad, que es el 

gran problema de fondo que padece la industria mexicana. ya que esto significa 

que no ha existido en realidad ningtin proceso de reconversién industrial que se 

traduzca en mayores inversiones de capital, asi como de ta modernizacion de ia 

planta industrial. Los casos documentados de industrias de alta tecnologia son 

aislados y representan un excepcion a este comportamiento generalizado en la 

industria, de tal forma que el aparente éxito de! modelo, que efectivamente logrd 

aumentar significativamente las exportaciones manufactureras, se debid al 

financiamiento que implicé darle 1a competitividad de que carecian, ya que en 

este periodo. fa industria se volvié mas ineficiente, con una estructura de costos 

mayores y mas improductiva que en el inicio de tos 80's, con el manejo del tipo 

de cambio y sobre todo la politica salarial, que a través de los pactos de 

solidaridad puestos en practica desde 1987 disminuyeron de manera acelerada el 

costo de la mano de obra mexicana. 

7.1 FRACASO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO. 

El problema central que explica ta causa que llevo al fracaso la estrategia 

de desarrolto del sector exportador es, de acuerdo con los resultados de la 

investigacion, la caida de la productividad. Esto se traduce invariablemente en 

falta de competitividad con el exterior, una estructura de costos crecientes y 

mayor ineficiencia productiva que incide negativamente sobre la capacidad de 

expansion del sector industrial, deseconomias de escala y expectativas de cierre 

de empresas y desempleo brutales, que en un esquema de apertura comercial, 

potencian este problema, por el ritmo acelerado de innovaciones tecnolégicas que 

se incorporan en el piano internacional. Para evitar la manifestacion de este 

resquebrajamiento industrial, el Estado fecurrié a dos variables fundamentales 

que le dieron artificiaimente la competitividad para expandir las exportaciones 

manufactureras con relativo éxito: el tipo de cambio y el salario real. 

Lo anterior !o constatamos con las graficas 15 y 16. La primera muestra 

el porcentaje de variacion del tipo de cambio, de 1980 a 1995, y la segunda la 

evolucion de! salario real de 1980 a 1996. 
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De! andlisis de ambas graficas se puede observar que en la primera, 

después de un periodo inestable de variaciones durante el sexenio 82-88, a partir 

de este aiio y hasta 1994. el tipo de cambio sé mantuvo constante. 

Esto coincide con fa grafica dei salario minimo real, donde podemos 

apreciar también un cambio en la tendencia, en donde en fos afios 82-86, la curva 

tiene una pendiente mas plana y a partir de 1987, que se empiezan a aplicar los 

pactos de solidaridad econdmica, el salario minimo cae mas verticalmente. 

    

  

                
    

  

      

GRAFICA 15. VARIACION PORCENTUAL DEL TIPO DE CAMBIO. 

1980-1995. 
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SALARIO MINIMO REAL 4980-1996. PRECIOS DE 1980. 
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La tendencia dei movimiento de ambas variables, en el periodo de analisis es 

consistente y muestran que ef objetivo de la aplicacion de estos elementos, es el 
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de aumentar la competitividad de una planta industrial ineficiente, cuya principal 

caracteristica es la dinamica det capital transnacional. 

7.2. POLARIZACION DEL MODELO INDUSTRIAL EXPORTADOR. 

Ej impulso a fa compettividad internacional del sector exportador logrado 

artificialmente, con el tipo de cambio y el menor costo de la mano de obra, logro 

efectos espectaculares en la balanza comercial, que se observan con detalle, en 

la grafica 17. 
  

GRAFICA 17. BALANZA COMERCIAL 1980-1996 
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En la grafica, se puede apreciar que en el periodo 80-87, existe una 

marcada inestabilidad de las exportaciones, en tanto que fas importaciones 

descienden drasticamente, sobre todo de 1982 a 1987, lo que explica en el lado 

de Jas exportaciones, que es una etapa de ajuste por la apertura comercial, 

donde se establecieron fas condiciones para impulsar ef sector exportador de 

manufacturas. 

En cuanto a las importaciones, en este periodo de recesion provocada 

por fa crisis del 82, el descenso en el ritmo de crecimiento del PIB contrajo las 

importaciones por el proceso inflacionario que se derivé de la devaluacion de! 82. 
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A partir de 1988. hay un claro cambio en la tendencia de ambas variables. 

Las exportaciones aumentan consistentemente en el sexenio 1988-1934 lo que 

coincide ptenamente con la estabilidad en el tipo de cambio y la mayor caida del 

salario real que ya se comprobé graficamente. 

El resultado en la aplicacion de estas medidas artificiales permitio darle 

competitividad al sector exportador. 

Desde el punto de vista de las importaciones, estas también aumentan 

consistentemente en el mismo periodo, lo que es un teflejo de la dinamica de las 

empresas multinacionales ; a} aumentar las exportaciones, dado que los insumos 

y capacitacion tecnolégica provienen de sus filiales en una gran proporcion, via 

comercio intrafirmas, provocan un creciente desequilibrio de la balanza comercial, 

por fo que el superavit comercial que se generé en 82-89 y que era un refiejo de 

la disminucién en el ritmo de crecimiento de nuestra economia, se transformdé en 

4990 en un creciente déficit comercial, como resuitado del dinamismo dei sector 

exportador. Este creciente déficit comercial, que para 1994 liego a ser de 18 mil 

millones de délares, se agudizé con el pago del servicio de ia deuda. que 

provocé nuevamente un severo estrangulamiento del sector externo, y derivo en 

la crisis de ese afio. 

La causa fundamental de fa crisis del 94, como las de todas las crisis 

anteriores, es la contradiccién en el funcionamiento del sector externo, que es un 

rasgo de nuestra creciente dependencia, fundamentaimente financiera y 

tecnolégica, de! exterior, ya que al aumentar la actividad econdmica. se 

incrementan las importaciones, sobre todo las de bienes de capital, insumos 

para esos bienes de capital y capacitacion tecnologica. 

Cuando se presenta una crisis, debido a su gran inelasticidad, son las 

Unicas imporiaciones que no se reducen de manera significativa, ya que se 

produciria una paralisis economica absoluta. En la medida que aumenta el déficit 

comercial y se suma el pago del servicio de la deuda, se tiene que financiar el 

déficit de la cuenta corriente con mayores créditos. 
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La sangria de recursos que ha significado el pago del servicio de la 

deuda. en las condiciones en que se ha negociado en el periodo 80-94. ha 

significado la salida de divisas por este concepto. del orden de tos 136 mil 

millones de dolares. lo que representa casi 1a totalidad de la deuda histonca 

acumulada hasta 1994. 

Esto implica que es urgente para el pais darle una solucion definitiva al 

problema de la deuda externa, bajo un esquema de negaciacién diferente. que 

haga vater, en el contexto de un proyecto nacional de largo plazo, la necesidad 

de imponer nuevas condiciones en el pago del servicio de la deuda, en ef que 

prevalezca el criterio de que lo fundamental es asegurar el crecimiento economico 

sostenido y posteriormente, pagar de acuerdo con nuestras posibilidades de 

recursos. 

Este esquema de negociacién debe partir de la base de que no se 

plantea el enfrentamiento con los organismos financieros internacionales, ya que 

el costo que se derivaria de ello seria muy elevado, sobre todo en términos de los 

flujos de capitales hacia el pais. 

£s evidente que tampoco es conveniente un escenario como el de fa 

crisis del '94, donde estuvo en riesgo la estabilidad del sistema financiero 

internacional, por lo que es necesario imponer el criterio de que si crecemos a 

una tasa sostenida, aunque modesta, asegurariamos el pago de los compromisos 

adquiridos. Fracasar en este renglon tendria costos muy altos, que pueden 

ocasionar, en el corto plazo conflictos sociales muy graves. 

Este es, sin lugar a dudas, un elemento clave para definir una estrategia 

nacional de largo plazo y la resolucién de llevarla a cabo, depende de un 

escenario politico plural, que podria posibilitarse a taiz de las elecciones del 

pasado 6 de Julio. Para ilustrar el grave problema que representa fa deuda 

externa en el pais, se establece la grafica 18. 
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GRAFICA 18. DEUDA EXTERNA. VARIACION NETA ANUAL 
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En la grafica, se muestra la variacién anual neta de ia deuda externa. 

Se puede establecer que el incremento en el monto neto de 1994, con respecto a 

1980, es de mas dei 50 %. Esto significa que, a pesar de haber pagado por 

concepto del servicio de fa deuda en 15 afios, 136 mil millones de délares nuestra 

deuda es 56 % mayor que en 1980, lo que refieja crudamente otro rasgo esencial 

del proceso de globalizaci6n: Los paises subdesarrollados, hemos pasado de 

ser exportadores netos de materias primas, a exportadores netos de capital, lo 

que explica con mayor precisién ei enclave economico que representamos para el 

sistema financiero internacional. 

7.3. DESINTEGRACION DEL MERCADO INTERNO. 

Para evaluar el impacto que el modelo secundario exportador, 

privilegiado desde los 80's y hasta el presente, ha tenido sobre el mercado 

interno, se establece la participacién del salario en el PIB, en la grafica 19. 
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GRAFICA 19.PARTICIPACION DEL SALARIO EN EL PIB. 1980-1994 
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Del andlisis grafico, se observa que la participacién del salario en el PIB 

se ha reducido significativamente, en nueve puntos porcentuales, en el periodo 

80-96, lo que explica la caida del mercado interno que las politicas recesivas han 

provocado, generando una severa crisis de productividad en la economia. Con los 

elementos analizados, se han establecido las causas principales del 

estancamiento industrial. Es importante analizar lo que ha pasado en la economia 

con e} resto de los sectores, para contextualizar los cambios, esto se determina 

con la evolucion del PIB, nacional y por sectores, en fa grafica 20. 

  

GRAFICA 20. PIB 1980-1995. PRECIOS DE 1993 
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Se observa en la grafica que, en primera instancia. el PIB industrial 

muestra una clara tendencia al estancamiento en todo el periodo. que representa 

un atraso de 15 afios en este sector, refiejando ta gravedad de fa crisis 

econdémica que enfrentamos. 

En segundo lugar, se aprecia que ei PIB nacional muestra una evolucion 

determinada en gran medida, por el sector servicios, lo que destaca otro 

fendmeno :la economia mexicana, ante fa pérdida de dinamismo del sector 

industrial, se ha terciarizado, lo que constituye un nuevo eje dinamico 

7.4. EVOLUCION DE LAS POLITICAS DE RECONVERSION INDUSTRIAL. 

Para evaluar el alcance de las politicas de reconversion industrial, es 

fundamental el analisis de Ja evolucién de la productividad sectorial, ya que este 

indicador muestra el avance real en la modernizacién de los procesos 

productivos. 

Esto se establece en la grafica 21. La productividad nacional muestra un 

crecimiento, aunque es muy restringido. 

Se evidencia que ya no es el sector industrial el que determina este 

comportamiento nacional. porque su  productividad se ha reducido 

significativamente. 

El sector de bienes de capital muestra un comportamiento muy similar al 

del industrial. Se aprecia en este andlisis que la productividad del sector servicios 

es ahora la que determina el comportamiento nacional, confirmando que se ha 

dado un proceso de transformacién, por ta via del uso intensivo del capital, en 

donde la introduccién de la informatica y la reestructuracion del sector financiero, 

juegan un papel primordial en este proceso. 
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GRAFICA 21. INDICES DE PRODUCTIVIDAD 1980-1995 
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Para complementar este analisis de productividad, se establecié un 

modelo econométrico, que telaciona al PIB ( variable dependiente) con la 

productividad (variable independiente). 

“ Sin embargo, se recurrié a una variable aproximada a la productividad, 

para evitar el problema de autocorrelacion que se presentaria si hubiera utilizado 

* fa relacion PiB /personal ocupado. 

La variable proxy es la composicién organica del capital ( Formacién 

Bruta de Capital Fijo /persona!l ocupado). 

El modelo es el siguiente : 

Y=&,+&, K +e, donde : 

. Y = PIB aprecios de 1993 ( 80-94) 

, & , = Ordenada al origen 

l &, = Pendiente de la recta. Mide el grado de respuesta del PIB ante 

la variacién de la composicién organica del capital en un punto. 

X = Composicin Organica del Capital (Formacién Bruta del Capital 

Fijo / personal ocupado) (80-94) 

e, = Término estocastico 
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La grafica 22 muestra !a dispersion de los datos. 

GRAFICA 22. DISPERSION PIB / INDICE DE PRODUCTIVIDAD COC 

  

      

6 ev 

g ° ° 
a5 o % 
é . 
a, . 3 « 
3 ° 
z 3 @coc 
4 
Oo 

5 2 
8 
a 

& = 1 

oO 
oO 

0 
° 200 400 600 5 800 1000 1200 1400 

Fuente : Cuentas Nacionales. INEGI 

Los resultados obtenidos son los siguientes : 

nan ~ nw 5 
Y = & + &, X r° = 0.93 
A 

= 430.3 + 161.2X 

& , = 430.3 
A 
&, = 161.2 

La ecuacion estimada es la siguiente : 
A “w N 
Y = &, + &, X 
A 
Y = 430.3 + 161.2 

interpretaci6n de resultados : 

&, : 161.2 . £lestimador obtenido permite concluir que cuando la 

composici6n organica del capital se incrementa en una unidad, el PIB aumenta en 

461.2 millones de pesos. Esto representa un impacto positive del proceso de 

intensificacion de las inversiones en bienes de capital sobre la productividad y con 

ello, un incremento significativo del PIB.



  

i? = 0.93 . E! coeficiente de determinacién establece que 

aproximadamente el 93 % de las variaciones en el PIB estan determinadas por la 

composicion organica det capital, lo que significa que un incremento en la 

capacidad productiva impacta de manera importante y positiva el 

comportamiento dei PIB, lo que se muestra en la grtafica 23. 

  

GRAFICA 23. CURVA ESTIMADA DE REGRESION PIB/COC.1980-1995 
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Del andlisis de los  estimadores obtenidos, podemos conciuir que el 

modelo econométrico confirma que el PIB depende fundamentalmente de la 

productividad, por lo que es necesaria una politica econdémica que contribuya a 

elevar el indice de productividad, tanto a niveles sectoriales, como en el conjunto 

de ta economia. Este resultado se compiementa con el del primer capitulo, en 

donde se corroboré que /a inflacién no era determinante en la evolucion dei PIB, 

y que la politica econdmica recesiva que se aplicd consistentemente durante los 

80's, a través de los planes de choque que privilegiaron el combate a la inflacion 

como elemento clave para tograr un crecimiento sostenido, eran otra fuente de 

contradiccién en la aplicacién de la politica econdmica, lo que se traduce en 

mayores costos sociales, por los efectos que sobre la productividad y el empleo 

generan. 
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El incremento en la productividad. es la medida mas eficaz para combatir 

exitosamente ta inflacion, ya que representa e} abatimiento de los costos de 

produccién y esto logra efectos paralelos. Por un lado, se incrementa la 

capacidad productiva de! pais. generando mayor estabilidad economica, no 

artificiatmente como en e! periodo analizado y por otro, reduce las presiones 

inflacionarias, via disminucion de los costos de produccién, aumentando la 

competitividad, tanto en el mercado nacional, como internacional, con lo que se 

expande la actividad economica y se generan mayores empleos, porque cambia 

ta funcién de produccion de la economia. 

El ultimo elemento cuantitativo, que permitiraé evaluar la politica de 

reconversion industrial, para poder determinar tas conclusiones de este capiiulo, 

es el analisis de 1a composicién organica del capital, a partir de la metodologia 

marxista . 

Este indicador mide la proporcién de capital fijo ( Formacion Bruta de 

Capital Fijo / personal ocupado ) . 

Esta relacién permite establecer, en el periodo analizado (80-96), cual ha 

sido la dotacién de capital fiio por hombre ocupado. Si el coeficiente aumenta, 

significa que la dotacién de capital fijo se incrementa y fa reconversién industrial 

avanza. Si por el contrario, disminuye, sera evidente que estamos ante un 

proceso de desindustrializacion . y la politica de reconversién industrial habra 

fracasado. 

La ecuaci6n utilizada es la siguiente : 

c 
Qs y donde : 

Q =  Composicién organica del capital 

C = _ Formacién bruta de capital fijo. 

Voe Personal ocupado 
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Los resultados obtenidos se analizan en la grafica 24. 

Con este analisis, se puede concluir que la composicion organica del 

capital ha disminuido drasticamente en todo el periodo de investigacion, siendo 

_fas mayores reducciones en el periodo 82-88. y aunque a partir del 89 aumenta. 

no tlega a los niveles que prevalecian en 1981. Esto demuestra que, 

contrariamente a lo planteado en los Planes Nacionales de Desarrolio, estamos 

ante un proceso de desindustrializacién, cuyos efectos en la economia son 

devastadores, en el corto y largo plazo, y que se debe replantear la estrategia 

para ilegar a niveles de crecimiento dptimos. 
  

GRAFICA 24. COMPOSICION ORGANICA DEL CAPITAL. 
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Estan integrados todos los elementos necesarios para deducir las 

conclusiones de este capitulo : 

1.- La politica de reconversién industrial, contradictoria y sesgada, lev 

al fracaso absoluto la estrategia de modernizacién de la planta industrial, lo que 

ha repercutido en una reduccién drastica de la participacion de la industria en el 

PIB nacional, por fo que ha dejado de ser el sector mas dinamico de la economia, 

fundamentalmente por la caida de su productividad. 
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2.- El sector servicios ha incrementado sustanciaimente su participacion 

en el PIB nacional, con lo que se ha constituido en el sector mas dinamico, 

determinado por el incremento de su productividad. Como resultado de su mayor 

dinamismo, ta economia se terciariza. . 

3.- El resultado global de la politica de reconversion industrial, es de nula 

modernizacion, ningun desarrollo cientifico y tecnolégico, ya que las plantas 

automatizadas son casos de excepcidn, que representan una estrategia de 

diversificacion de !a produccién oligopdlica en !a industria automotriz, sin ninguna 

vinculacién con el proceso de reconversion impulsado. 

4- El aparente éxito del modelo exportador de manufacturas, al 

fundamentarse en el impulso artificial de la estabilidad en el tipo de cambio y una 

politica salarial restrictiva, que abaraté la mano de obra, equivalid a que toda la 

sociedad financiara a un sector ineficiente. que ademas es fuente de un 

creciente desequilibrio econdmico, agravando nuestra dependencia y 

subdesarrollo. A pesar de que la crisis del 94 demostré la inviabilidad de dicho 

modelo y la creciente vulnerabilidad que genera, se sigue manteniendo en el 

sexenio actual (1994-200), practicamente sin variantes, por lo que es de 

esperarse una agudizacién mayor de la crisis econémica, cuando vuelvan a 

presentarse los desequilibrios de! sector externo. Ademas de que seguir 

estimulando al sector exportador artificialmente. representa muy altos costos 

sociales, sobre los cuales incluso ef Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) ya alertaron ‘de los riesgos de mayores estallidos de 

inconformidad social. 

5.- Todos los elemento anteriores, refuerzan e! objetivo y la hipdtesis 

planteados por la investigacion, en el sentido de que estamos ante un proceso de 

desindustrializacion sin salida, bajo el sistema politico actual, que agudizara las 

contradicciones del modelo econémico adoptado y provocara crisis mas 

profundas y severas. 
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CAPITULO Ill. EL IMPACTO DEL TLC EN EL SECTOR DE BIENES DE 

CAPITAL. 

4. EVOLUCION DEL SECTOR DE BIENES DE CAPITAL. 

A partir de 1990 se iniciaron las negociaciones det TLC bajo el esquema 

de apertura generalizada de la economia, que significé una posicioén de mayor 

debilidad, ya que los sectores estratégicos fueron previa y unilateralmente 

liberalizados y no representaron un factor de presién favorable a los intereses 

nacionales, fo que constituyé un elemento adicional que profundizé las 

desventajas de establecer un tratado comercial con dos de los paises mas 

desarrollados : Estados Unidos y Canada, que previsiblemente impondrian sus 

condiciones para fortalecer su presencia en el continente, ya que en una primera 

etapa se integré solo la zona norte, pero desde el inicio de ia negociacién qued6 

claro que se extenderia posteriormente hacia todo el continente, para conformar 

el bloque americano’. 

El acelerado proceso de apertura, permitié a las empresas 

transnacionales reafirmar su posicionamiento en fa industria nacional, 

fundamentalmente por el proceso privatizador. El sector de bienes de capital 

significé un enclave importante para integrar los procesos de la industria de 

exportacion, que a partir de 1988 tuvo un crecimiento espectacular. Esto sin que 

significara un proceso de intensificacién de inversiones en nueva tecnologia, 

basicamente a través de una mayor integracién de los procesos productivos y de 

la capacidad instalada, en el contexto de una politica cambiaria y salarial 

favorable para estimutar la competitividad, que decayé drasticamente con la caida 

de la inversion. 

4.1, ESCENARIO PREVIO AL TLC. 

La reduccién drastica de las inversiones y la disminucion de la demanda 

agregada que generé el programa econémico sostenido en los sexenios 82-88 y 

  

' La relocalizacién de las empresas transnacionales en el contexte del TLC es una parte 

de la estrategia que busca mayor penetracién en los mercados latinoamericanos para 

enfrentar la competencia de! bloque Europeo y Asiatico. 
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88-94, provocaron una recesién en la evolucién del consumo que prevalecio 

hasta el inicio del TLC. y que se muestra en la grafica 25. 

Del andlisis grafico podemos establecer que el consumo privado tuvo su 

mayor expansion en el periodo 77-80, en el auge petrolero y que a partir de 

4981, ha reducido significativamente su crecimiento hasta 1988. para volver a 

repuntar ligeramente en el periodo 89-94, pero sin llegar a los niveles que existian 

al inicio de los 80's’. 

  

GRAFICA 25. TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO 1970-1995 
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Fuente: Cuentas Nacionales. INEGI.       
El consumo publico tuvo un comportamiento opuesto, en donde los afios 

de mayor expansién fueron los del periodo 71-76, pero a partir de 4982 el ritmo 

en la desaceleracién fue mayor, fo que refleja claramente el cambio en la 

evolucién del gasto publico. 

También se observa en la grafica que el comportamiento del consumo 

privado determina la tendencia del consumo total. Sin embargo. es evidente qué 

el consumo pilblico tiene efectos mas directos sobre ta economia al dirigirse a 

actividades importantes, por el efecto del multiplicador. En el cuadro 10 se analiza 
4 

el consumo privado y publico por sexenio. 

  

2 La caida en el consumo, es una expresion clara de la pérdida del poder adquisitivo 

que ha provocado el proceso inflacionario iniciado en fa década de los 70s y que 

manifiesta las severas crisis recurrentes en estas tres décadas. 
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CUADRO 10. EVOLUCION DEL CONSUMO 1970-1994 

TOTAL PRIVADO PUBUCO 

1970 - 1976 67% 6.0% 9.9% 

1977 - 1982 24% 3,3% 6.0% 

1983 - 1988 1,5% 1,6% 0.1% 

1989 - 1994 1.2% 1,8% 09% 

TMC. 3,3% 3.4% 44% 

Fuerte: Presidencia de la Repuilica       
El consumo privado cae en los afios 77-82, con respecto al sexenio 

inicial, a casi el 50 % y se reduce de manera significativa en los sexenios 

posteriores. La tasa media de crecimiento para todo el periodo fue de 3.4 %. 

El consumo plblico muestra de manera directa la importancia que ha 

tenido la disminucién det gasto publico, ya que pasé de una tasa de 9.9 a 6.0 % 

en el segundo sexenio. En el siguiente periodo apenas crece al 0.1 % . lo que 

refleja un estancamiento y en el Gitimo no alcanza el 1 %, 

La tasa media de incremento en el periodo es de 4. 4 %, que si bien es 

mayor que fa del consumo privado, se explica sobre todo por la tasa elevada del 

primer sexenio analizado, que correspondié al fin del proceso del desarrollo 

estabilizador. El comportamiento del consumo pUblico en los dos ultimos 

sexenios establece con precisién el impacto de la reduccion del gasto publico, 

como detonante de ta actividad econdémica. 

Del andlisis de ambas variables, podemos concluir que {as tasas de 

crecimiento del consumo reflejan con toda crudeza el caracter recesivo de la 

economia, en el contexto ya descrito de una profunda caida en ta productividad 

industrial, lo que se tradujo en una creciente debilidad para enfrentar con algun 

resultado positivo la integracién del pais al nuevo contexto internacional. Ante 

este escenario recesivo, el sector industrial propuso una serie de medidas que le 

permitieran elevar su nivel de competitividad : 

1) Apertura gradual, que respete las cadenas productivas. 

2) Desgravacién arancelaria que correspondiera a las cadenas 

productivas. 
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3) Arancel cero a las materias primas e insumos que no se fueran a 

elaborar en el pais. 

4) Arancel bajo a partes y componentes, uno mayor a insumos de alto 

valor agregado y uno muy elevado a productos terminados. 

5) Apertura progresiva y eliminacion de fos principios de tratado nacional 

y de no discriminaciéon. 

El sector de bienes de capital, en particular, a través de la Camara 

corfespondiente, realizé una monografia, en la que elaboré también sus 

propuestas, entre las que destacan : 

a) Reducci6n del arancel en un lapso de 10 afios, iniciandose en ej sexto 

afio en una quinta parte y llegando a cero en el décimo ajio. 

b) No negociar los bienes de capital que compran las empresas y 

organismos estatales. 

c} En fas reglas de origen fijar un minimo de 35 % . 

d) La importacion de bienes de capital usados solo debera permitirse 

previo estudio de conveniencia y no afectacién, ademas de estar sujetas a 

permisos de importacion. 

Uno de fos argumentos manejados en dicha monografia fue que el sector 

de bienes de capital es basico para ef desarrollo econdmico. por lo que el Estado 

debia tener como objetivo la permanencia de este sector y apoyarlo en su 

proceso de modernizacién. Para ello propusieron Jos empresarios incentivos 

fiscales y crediticios que les permitan estar en condiciones de mejorar la calidad 

en Cinco afios y tener precios competitivos en diez afios. De no tener cuidado en 

las negociaciones, sostiene este analisis, se empuja al sector de bienes de capital 

@ una competencia en tal desveniaja que ia tendencia sera a su desaparicion. 

Analizando el documento presentado por los industriales, se puede 

concluir que los empresarios fe exigen af Estado siempre fo mismo : incentivos 

fiscales y créditos. pero es evidente que no tienen un plan estructurado y 

estratégico para desarrollar este sector, y tal parece que lo Unico que Jes interesa 
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es obtener estimulos para sobrevivir. En su estudio monografico no hay un 

analisis serio : 

1) gQué industrias habria que proteger por su papel basico en el 

crecimiento econdmico? 

2) 4 Cuales se considera importante crear? 

3) ¢Cémo fortalecer la vinculaci6n centros de investigacion-industria? 

4) Qué compromisos asume el sector privado en el sistema educativo, 

capacitacion y estimulos a la innovacién tecnologica? 

La ausencia de estos aspectos, esenciales para definir la postura del 

sector ante el proceso de negociacion del TLC, denoté la falta de un proyecto 

industrial consistente. 

Como resultado de todas estas fimitaciones, casi ninguna de las 

peticiones de estos industriales fueron tomadas en cuenta. 

Se reform las fey de adquisiciones del sector pliblico para dejar en 

igualdad de condiciones a los fabricantes nacionales y extranjeros y no se 

negocid un apartado especial para el sector de bienes de capital. 

1.2. INTEGRACION INDUSTRIAL. 

Un aspecto determinante de la estrategia de apuntalar un sector 

exportador de manufacturas, es que este genere tas divisas necesarias para 

cubrir las importaciones que requieren los procesos industriales, asi como para 

poder cubrir los pagos del servicio de la deuda externa. Esto sdlo se puede lograr 

con una industria sélida y en el segundo capitulo se determind claramente que la 

politica industrial aplicada en el periodo de investigacion ha sido contradictoria y 

sesgada hacia fas industrias que ya tenian una importante presencia en el 

mercado internacional , con lo que e! proceso de cambio estructural en la planta 

  

3 La falta de definicisn sobre el proyecto de pais que se pretende ha quedado de 

manifiesto en la ausencia de un proyecto industrializador de largo plazo que deberia 

asumir e} sector industrial. 
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productva se ha limittado a unas cuantas empresas, principalmente 

transnacionales, cuya logica de expansion responde a una estrategia definida en 

el contexto de la globalizacién. caracterizada por el comercio intrafirmas. lo que 

explica por qué al incrementarse las exportaciones, las importaciones aumentan 

en mayor proporcién, reflejando con precisién el grave problema de capacidad 

productiva que padecemos y que se traduce en una creciente dependencia 

financiera y tecnolégica. 

De 1988 a 1994, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos 

ha crecido aceleradamente. Todos estos elementos implican un proceso de 

mayor desarticulacién industrial, manifiesta a través de una caida del mercado 

interno, por los efectos que sobre los salarios reales y et nivel de empleo 

ocasionan. 

La desarticulacién productiva se manifiesta en el analisis de la evolucion 

de la Formaci6n Bruta del Capital Fijo, en el cuadro 11. 

El cuadro muestra una caracteristica de fa evolucién econdmica en 

México : 

La marcada inestabilidad en las inversiones que permitan incrementar la 

capacidad productiva del pais. que en el largo piazo es el factor primordial que 

hara posibte la recuperacién del crecimiento econdmico y el empleo’. 

Otra impticacion que se deriva del analisis del cuadro es que no existe 

una cultura empresarial que defina una estrategia de largo plazo en términos de 

la inversién que permita enfrentar la creciente competencia que se dio con la 

apertura comercial y esta es otra restriccién importante a fa integracién industrial. 

  

* Sélo a través de una estrategia de integracién sectorial es posible que en el largo 

plazo, la industria vuelva a recuperar el dinamismo que requiere el proceso de desarrollo 

econémico y que por la via del incremento en fa productividad , genere los empleos que 

la economia demanda. 
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TUADRO TT. PTs Y FORWVACION SRUTA DE CAPITAL FIIO 1970-895 

{Miles de millones de pesos de 1980) 

Ajio PIB TC. FBKF T.C.  FBKFI/PIB PIB/FBKFI 

1970 = 2.361,21 515,5 21.83% 46 

1971 2.460,38 4.20% 490.24 -4,90% 19.93% 5 

1972 2,669.51 8,50% 641,71 10,50% 20,29% 49 

1973 2.893,75 840% 624.05 15.20% 21,57% 46 

1974  3.070,27 6.10% 732,64 17.40% 23.86% 4,2 

1975 3.242,21 5,60% 769,27 5,00% 23,73% 42 

1976 —3.378,38 = 4,20% 751,58 -2,30%  22,25% 45 

1977 3.493,25 3.40% 749,32 -0,30% = 21.45% 47 

1978  3.779,69  8,20% 838,49 11.90%  22,18% 45 

1979 4.127.42 9.20% 986.07 17,60%  23,89% 42 

1980  4.470.00 8,30% 1203 22,00% 26.91% 3,7 

1981  4.862,20 880% 139067 15,60% 28.60% 3,5 

1982 4.83170 -0,60% 991,55 -28,70%  20,52% 49 

1983  4.628,90 -420% 74465 -24,90%  16,09% 6,2 

1984  4.796,10  3,60% 800.5 7,50% 16,69% 6 

1985  4.920,44 2,60% 882.95 10.30% 17.94% 5.6 

1986 4.735,73  -3,80% 695,77 -21,20% 14.69% 6,8 

1987 4.82360 1,90% 751,43 8,00% 15,58% 64 

1988 4.88360 1,20% 839,34 11,70% 17,19% 5,8 

1989 §.047,10  3,30% 879,63 4,80% 17,43% 5,7 

1990 5.27150 4,40% 973,75  10,70% 18.47% 5.4 

1991 5.462,.60 3.60%  1046,78  7,50% 19, 16% 5,2 

1992 5.615,80 2.80% 119752 14.40%  21,32% 4,7 

1993 5.649,60 0.60% 1158 -3,30% — 20,50% 4,9 

1994 5.84820 3.50% 124949 7,90% 21,37% 47 

1995 5.44299 -6,90% 753,44 -39,70%  13,84% 7,2 

Fuente: Presidencia de la Republica.       
Esta falta de cultura empresarial florecid durante la época proteccionista, en 

donde el mercado interno cautivo posibilité una creciente ineficiencia productiva 

que se acumulé durante décadas y que prevalece hasta la actualidad. 

2. EFECTOS DEL TLC SOBRE EL SECTOR DE BIENES DE CAPITAL. 

La existencia mayoritaria de micro y pequefia industria en el sector de 

bienes de capital se vio drasticamente afectada con Ia caida de la inversion y la 
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apertura economica , lo que origind el cierre masivo de empresas. El proceso 

privatizador permitié a las empresas transnacionales un mayor encadenamiento 

productivo y absorber a las empresas importantes det sector, para lograr una 

mayor integracién vertical y horizontal y convertirse en la plataforma de! sector 

exportador. 

El no haberse negociado un apartado especial del TLC, evidencia la 

ausencia de una estrategia de desarroilo del conjunto industrial ; ha quedado 

demostrado en el curso de la investigacién que a través de los encadenamientos 

que genera este sector sobre el resto de la economia, se puede estructurar una 

planeacion de largo plazo que posibilite un mayor desarrollo industrial y que le dé 

certidumbre al proceso de integracién econémica con el exterior, donde es 

esencial que la mayor participacion de las exportaciones se logre en base a una 

mayor productividad y no como ha sucedido hasta el presente, por elementos que 

artificialmente le den esa competitividad, que implican un mayor rezago cientifico 

y tecnolégico. En el largo plazo se producira una mayor inestabilidad econdomica, 

politica y social. 

El incremento acelerado de las exportaciones a partir de 1994 (30 % en 

promedio) se ha dado en el contexto de la mas severa crisis economica de los 

Ultimos 50 afios, lo que confirma el caracter claramente desvinculado def 

crecimiento del sector exportador con el mercado interno, donde la caracteristica 

principal es la presencia de estructuras oligopdlicas transnacionales, a las que las 

condiciones de crisis internas, con altas tasas de devaluaciones les favorecen 

significativamente, al abaratarse los productos de exportacion en el mercado 

internacional. Por el lado de tas importaciones, en 1994 significaron un nivel muy 

importante del comercio exterior, provocando un deéficit comercial de 18 mil 

millones de ddlares, que aunque en 1995 y 1996 disminuyeron 

significativamente. por la cnsis econdmica, siguen teniendo un gran dinamismo* 

  

5 Esa dualidad de las empresas transnacionales , de ser exportadoras e importadoras, 

les permite adecuarse a las variaciones del comercio internacional y obtener ganancias 

adicionales derivadas de su posicionamiento en el mercado mundial 
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2.1. ACCESO FINANCIERO Y TECNOLOGICO. 

El proceso de apertura de la economia mexicana y Su integracion al TLC. 

ha implicado para la industria nacional en un gran porcentaje, una caida 

importante de la demanda de sus productos, ya que los bienes comercializabies 

que se importan llegan a menores precios y mayor calidad, con lo que la 

estructura de costos industriales de los productores nacionales no permite la 

eficiencia requerida para enfrentar esa competencia. 

La caracteristica importante de esta etapa ha sido el acelerado 

crecimiento de nuevas tecnologias. la aparicion de nuevos materiales y procesos 

de produccién diversificados, resultando un gran desarrollo cientifico y 

tecnotogico, que ha aumentado la brecha entre tos paises desarroilados y los 

subdesarrollados con efectos devastadores, por lo que la posibilidad de una 

mayor competitividad nacional depende, en ultima instancia, de un mayor 

desarrollo cientifico y tecnolégico y su integracién a la estructura productiva 

nacional. 

El problema central de fa economia mexicana es la faita de recursos para 

financiar proyectos de largo plazo, pero también lo ha sido ta ausencia de un 

proyecto industrial, no solo det Estado, fundamentalmente de parte dei sector 

privado, ya que en este prevalece el criterio de que es mas rentable comprar la 

tecnologia que se desarrolla en otros paises, que invertir en investigacion y 

desarrollo para iniciar un proceso de generacién de tecnologia propia, 

constituyendo un factor que ha profundizado la dependencia del exterior, 

fimitando en el large piazo las posibilidades de expansion de fa produccién y el 

empleo. La problematica de fa economia mexicana se plantea con el analisis de 

las tasas de crecimiento del PIB y de la inversion en el cuadro 12 
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-~CUADRO TZ, TASAS MEDIAS DE 1 
CRECIMIENTO POR SEXENIO 

ANO P.1.B. F.B.K.F. 
1970 - 1976 6,20% 6,50% 
1977 - 1982 5.60% 4.80% 
1983 - 1988 0,90% 2,00% 
1989 - 1994 2,50% 6,00% 
Fuente: Presidencia de la Republica 

SS i ic 

Del cuadro se aprecia que en los dos primeros sexenios, la respuesta del 

    
PIB ante un incremento en la inversién era muy alta, casi de 1 a 1, lo que 

significaba que si se incrementaba en 6 % Ia inversion, el PIB aumentaba en Ia 

misma proporcién. En los sexenios restantes, fa respuesta del producto ante 

cambios en la inversién fue mucho menor. Estas variaciones en el 

comportamiento de tas elasticidades del PIB respecto a la inversion, se pueden 

explicar en funcién del cambio en {a politica econémica, en donde hasta el 82 el 

gasto publico fue el eje central. 

A partir de 1983, ha sido la inversién privada el agente economico 

fundamental, lo que refleja de manera mas directa la naturaleza de nuestra 

economia y esto implica que se tiene que hacer un gran esfuerzo para 

incrementar la inversién que impacte al producto de manera relevante para lograr 

efectos positivos sobre e! empleo. 

Una aspecto basico por analizar es el mecanismo que asegure un mayor 

crecimiento dei empieo, a través del enfoque de los rendimientos decrecientes, en 

la grafica 26. 
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GRAFICA 26. FUNCION DE PRODUCCION 
CON RENDIMIENTOS DECRECIENTES 
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En la grafica, se establece que el producto marginal es igual al 

crecimiento del producto ante un incremento en el trabajo, suponiendo que la 

tecnologia no cambia (la funcién de produccién es constante). 

Si definimos a PMG = Producto Marginal / 

L = Trabajadores 

w = Salario w= 10 

Px = Precio de los bienes producidos Px= 2 

Podemos establecer que PMg= 10 X 2 = 20, 

En términos reales ( 10 X 2)/ 2 = 10 

7X2=14 ( 7X 2y2= 7 

5X 2= 10 (5X 2)/2 = 5 

Cuando Pmg = PX, se da la condicién que desestimula la contratacion de 

trabajadores®. Desde este enfoque, mientras mas bajo es el salario, mayor es e! 

empleo. Lo que en primera instancia, parece justificar fa politica salarial restrictiva 

que se ha manejado, pero analizando en detalle estos aspectos, se establece que 

mientras que el salario real ha disminuido de manera significativa, el empleo no 

  

® Es importante recordar que en la economia mexicana se cumple ia Ley de 

Rendimientos Decrecientes, de ahi que fa funcién de produccion asuma la curva de la 

grafica. 
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solo no ha aumentado, sino que se ha reducido de manera importante. lo que 

evidencia el problema estructural que padecemos y que se resolveria con el 

cambio en la funcién de produccién. Esto posibilitaria realizar el cambio 

estructural del aparato productive. permitiendo incrementar el salario real y el 

empleo, de acuerdo con la grafica 27 . 
  

GRAFICA 27. CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA FUNCION 

DE PRODUCCION DE LA ECONOMIA 
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En la grafica se aprecia con precision el desplazamiento de la funcion de 

produccién que haria posible con el mismo nivel de trabajadores, se incrementara 

sustancialmente el producto marginal, aumentando los salarios reales y el nivel 

de empleo. 

Este es el reto que enfrenta la economia mexicana. 

2.2. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE BIENES DE CAPITAL. 

Para evaluar los efectos que ha tenido el TLC sobre el sector de bienes 

de capital se cuestiona la evolucion de la balanza comercial, asi como sus 

fepercusiones sobre el mercado interno, en el cuadro 13. 

, BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR 

Aro Exp. Totales = Exp SBC TC. InpTotaes impSBC TC. Sako 
        

1994 60882 6007 T9346 43325 -7318 
1995 79541 728 21,1 72453 11401 -144—-4121 
1996 95999 9756 340 89469 14947) 31,1519   Fuente: Balanza Commercial, INEGI, Mayo de 1997     
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Del andlisis de! cuadro se deriva que las exportaciones de maquinaria y 

equipo que se adicionan a {a formacién bruta dei capital, en el periodo 94-96, 

practicamente se han mantenido constantes y representan el 10 % de las 

exportaciones totales. En cuanto a las importaciones, el patron de 

comportamiento es similar, ya que se ha mantenido practicamente en el mismo 

porcentaje. EI saldo comercial ha sido deficitario, pero si analizamos la 

participacion que tiene la maquinaria y equipo en el total de las exportaciones e 

importaciones, se concluye que no son muy significativos, to que seguramente 

esta evidenciando que las adquisiciones de maquinaria que se realizan en el 

extranjero, basicamente son para la reposicién de los equipos obsoletos que ya 

terminaron su vida util, y que el proceso de cambio estructural no se ha 

generalizado. 

Desde el punto de vista de fas exportaciones de maquinaria y equipo, 

pareceria que el TLC permitio incrementar en 21 y 34 % dichas exportaciones, en 

1995 y 1996, respectivamente, lo que representaria un avance espectacular en 

dicho sector, sin embargo y para evaluar de manera precisa el comportamiento 

de las exportaciones del sector de bienes de capital, desagregamos la 

informacion, en ef cuadro 14. El analisis de este cuadro nos revela con toda 

crudeza la realidad del sector de bienes de capital, ya que la exportaciones de 

maquinaria representan solo el 2.5 % del total y es basicamente una industria 

  

maquiladora . 

CUAURU 1T4_DESAGREGATTON DE EXP DEL sbC 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1994-1996. MDD 

Concepto Exp 1994 Exp 1995 T.C. Exp 1996 TC 

Maq. Construccion 15,8 4100,2 634% 35.8 -64.4 

Maq. Computacion 1243,3 1736.7 39,7 2052.6 18,2 

Maq. Escribir 191.9 116.5 -39,7 58 749.8 

Maq. Registradoras 7,9 10,2 29,1 9.4 -7.8 

Maq. y aparatos 10.9 31,6 289 17.6 -55.7 

Motores 19.5 38.8 98,9 35,1 -10 

Exp. Maquinaria y Equipo1489,3 2034 36.6 2208.5 86 

Exp Totales 60882 79541 30,7 95999 20.7 

EM/ET 2.4 2.6 2.3 

Fuente: Balanza Comercial INEGI       
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Este aspecto confirma que la mayoria de las industrias que componen 

este sector, basicamente son productoras de partes y componentes de otras 

industrias especializadas, asi como la absoluta dependencia que tiene la industria 

nacional, de ahi que el TLC ha ensanchado la brecha tecnoldgica y es necesario 

que se establezca una estrategia de desarrollo que reduzca paulatinamente ese 

desfase y posibilite un mayor equilibrio en el comercio exterior. 

De no existir en el mediano y largo plazo un proyecto de integracion 

industrial, la economia mexicana tendra muy pocas posibilidades de mantener un 

crecimiento sostenido, y los recurrentes desequilibrios del sector externo la haran 

mas vulnerable. 

2.3. DEMANDA DEL MERCADO INTERNO DE BIENES DE CAPITAL. 

Para determinar el comportamiento de la demanda interna del sector de 

bienes de capital, se establece la evoluci6n del PIB del sector en el cuadro 15. 

TUADRO 15.EVOLUTION DEL PIB. SBC 1994-1996 

Millones de pesos de 1993 

  

Afio PIB Total PIB SBC SBC/Total 
1994 1312,2 57,6 4,3 
1995 1230.7 53,6 4,3 
1996 1293,5 56,6 4,2   Fuente: Balanza Comercial INEGI     
De acuerdo con la informacion, el sector de bienes de capital ha tenido 

una evolucion similar a la del P!B total. Lo que significa que se ha mantenido fa 

misma proporcién durante la vigencia del TLC. 

Este renglén muestra el estancamiento que predomina en la planta 

industrial, ya que este sector es el elemento material que posibilita el cambio 

estructural, conjuntamente con la importancia que tiene ia reorientacion de fa 

estructura educativa y fa vinculaci6n universitaria con la industria. 

La evolucién de este indicador confirma ta caracteristica de este periodo, 

donde prevalecen fas inversiones especulativas en el sector financiero sobre las 
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inversiones productivas, por las expectativas de alta rentabilidad que ha generado 

el mercado de dinero, en detrimento de la actividad productiva, aunado a la caida 

de la demanda interna que propicié la devaluacién del peso en 1995 y que se 

tradujo en un proceso inflacionario, en ese mismo afo. 

Otra implicacién importante de la caida en fa demanda interna de bienes 

de capital es que la planta industrial no se ha modernizado, sino que 

seguramente esta demandando la maquinaria y equipo de reposici6n que 

requieren sus procesos industriales, pero no se ha realizado un proceso de 

cambio estructural en este sector.’ 

3. IMPACTO DEL TLC SOBRE LA ECONOMIA. 

A tres afios del inicio del TLC, es necesario evaluar sus resultados sobre 

la economia , para poder establecer cual sera la tendencia que prevalecera en 

fos préximos afios y plantear posibles mecanismos que permitan a la economia 

mexicana una integracién al proceso de globalizacién en condiciones menos 

desventajosas que las que se aceptaron durante las negociaciones y que también 

permitan un mejor aprovechamiento de los cambios en la economia mundial® 

3.1. BALANZA COMERCIAL 1994-1996. 

En el capitulo anterior se corroboré que a partir de 1990 y hasta 1994, se 

presenté en el pais un creciente déficit de la balanza comercial, en el contexto de 

la apertura comercial, y en el afio de 1994, que fue ef primero def TLC, llegd a 

niveles de 18 mil millones de délares. 

Este déficit confirmé la debilidad econdmica que la apertura significd y 

que se manifesté en un gran desequilibrio del comercio exterior. - 

El analisis de la evolucién de la balanza comercial , en el periodo 94-96, 

permitira establecer algunas implicaciones importantes en el cuadro 16. 

  

7 €n este sentido, una primera etapa debera considerar la necesaria adaptacién de la 

tecnologia existente, para posteriormente, generar un proceso tecnoldgico endégeno. 

® En ese sentido, la politica industral debe orientarse a explotar al maximo aquellos 

sectores donde existan ventajas competitivas y en base al crecimiento de estos 

sectores, aplicar politicas sectoriales que integren a la micro y pequefia industria. 
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TUADRO 16. EVOLUCTON De LA BATANZA COMERCIAL DE MEXICO, 1964-1996 

Millones de délares 

Afio Exportaciones TC Importaciones T.C. Saldo 

1994 603882 79345 -18463 

1995 TA D3 72483 87 7088 

1996 95999 20,7 89469 37,8 6530 

Fuente Balawa Comercial, INEGI       
Desde el primer afio del TLC, las exportaciones han tenido un crecimiento 

significative de 30% en promedio, a pesar de que 1995 representé el ajio de 

mayor crisis en muchas décadas, con una caida de 10 puntos porcentuales del 

PIB. 

Este hecho ha sido argumentado por e! Estado como el signo mas claro 

de que el TLC ha sido benéfico para el pais. 

Sin embargo, esa es la caracteristica mas importante del sector 

exportador : su desvinculacién total del mercado interno, lo que implica que no 

hay integracion industrial de este sector con el resto de los sectores productivos, 

traduciéndose en una nula demanda de insumos nacionales, debido a que las 

principales empresas exportadoras son trasnacionales que aprovechan la politica 

salarial restrictiva, que le da una ventaja comparativa a la mano de obra 

mexicana, por su muy bajo costo de produccién, con lo que a través del comercio 

intrafirmas se constituyen a la vez en las principales empresas importadoras, y su 

dinamismo se convierte en la fuente principal de nuestro desequilibrio, aunado a 

una creciente dependencia tecnoldgica y financiera. 

Las importaciones disminuyeron en ese mismo afio como resultado del 

proceso inflacionario que generé la devaluacion, con lo que nuevamente se 
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presento un superavit comercial. por el impulso adicional que’ representa el 

abaratamiento de fas exportaciones mexicanas en el mercado internacional* 

Para 1996 se mantiene la tendencia de las exportaciones, pero ya las 

importaciones crecen en una proporcién similar, por to que aunque todavia la 

balanza comercial muestra un satdo positivo. este se ha reducido 

significativamente y las proyecciones para este afio ya consideran nuevamente la 

existencia de un déficit comercial. 

3.2, CONCENTRACION INDUSTRIAL. 

Para poder estudiar las posibilidades de crecimiento de fa economia, 

basado en el dinamismo del sector exportador, que ha crecido a tasas muy altas y 

sin vinculacién con el mercado interno, es preciso determinar los resultados de la 

apertura comercial en términos de la concentracion industrial. con base en la 

composicién del comercio exterior, en e) periodo 1993-1996, en el cuadro 17. 

CUSDRO 17 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PORACTIIDAD | 

ECONOMICA DE ORIGEN 1993-1996. COMPOSICION PORCENTUAL 

Afio 1993 1904 1995 1996 

Export. Petroleras. 124 10,9 10 1 

Export. Manufactureras 81,9 83,9 84,7 848   Fuente: Balarza Comercial. INEGI     
De acuerdo con la informacion, las exportaciones manufactureras 

representan una gran proporcién de las exportaciones totales, !o que permite 

  

® Este argumento ha sido sostenido por ef sector exportador come el principal 

instrumento de fa politica econdémica para fomentar tas exportaciones mexicanas al 

exterior. 
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determinar que en ese sentido. existe un cambio estructural en su composician. 

ya que en los inicios de los 80's las exportaciones petroleras ilegaron a niveles de 

92 % y han pasado en 12 afos a un 10 %"°. por lo que es necesario analizar tas 

causas de este comportamiento. basado en la composicion de las exportaciones 

manufactureras. en el cuadro 18. 

  CUADRO 48. COMPOSICION DE LAS EXPORTATIONES MANUFACTURERAS 

1993-1996. MILLONES DE DOLARES 

Afio 1993 1994 1995 1996 

Otras Industrias 17.6 19.3 16.8 15 
Alimentos. Bebidas y Tab 3.7 3.7 3.7 3.6 

Textiles 6.5 6.4 7.3 7.8 
Quimica 5.5 5.4 5.9 4.9 

Prod Metal, Maq y Equipo 66.7 69.2 66.3 68,7 

Total 100 4100 100 100 
Fuente : Balanza Comercial, INEGI     
  

Se aprecia en el cuadro que ei dinamismo del sector exportador esta 

determinado por el de Productos metalicos, maquinaria y equipo, lo que en 

primera instancia podria interpretarse como una consolidacién de ta estructura 

industrial, pero esto obliga a analizar la estructura de dichas exportaciones para 

comprobar si es correcta esa apreciacion, en funcién de la participacién de las 

famas industriales fundamentaies. lo que se plantea en el cuadro 19. 

Este cuadro muestra claramente el elevado proceso de concentracién 

industrial, ya que en promedio el 96.5 % de !as exportaciones se concentra en 

tres industrias, en donde las estructuras oligopdlicas transnacionales tienen una 

presencia absoluta. 

  

© Desde la perspectiva oficial. este cambio en ia composicién de ia estructura det 

comercio exterior es un reflejo dei éxito de la apertura comercial, pero habria que 

analizar hasta donde obedece a esta apertura y hasta donde es e/ resultado de una 

estrategia de la empresas multinacionates. 
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TUADRO 15 COMPOSICION PORCENTUAL DE LA RAMA Vil 

PRODUCTOS METALICOS. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Ano 41993 1994 1995 1996 

MY E pl/Transp yComunica 31.6 30.8 342 36 

MY E pilndust diversas 14.9 V7 163 17.5 

Equipos y Aparatos Elec. 49.5 48,9 464 44 

Totales 96 96,7 96.9 97.5     Fuente : Balanza Comercial, INEGI 
  

Si desglosamos Ia informacién. comprobamos que la exportacion de 

maquinaria es practicamente nula. ya que el primer rubro, de maquinaria y equipo 

para otros transportes y comunicaciones incluye fundamentalmente la produccién 

de automoviles y partes automotrices, cuya caracteristica principal es que se trata 

de plantas ensambladoras que aprovechan fa mano de obra barata para reducir 

significativamente sus costos de produccién y racionalizar las estrategias de 

penetracion de mercados externos. 

La maquinaria y equipo para otras industrias especializadas es un claro 

indicador de que no existe en el pais _una industria sdlida que genere maquinaria 

para industrias especificas" . ya que en el desglose se comprueba que se trata 

de industrias que exportan partes y componentes para otros procesos 

especializados que no se generan en el pais, en donde la principal participacién 

la tiene la exportacion de maquinas para el procesamiento de informacion ta 

industria de ta computacion, que es maquiladora. 

La industria mas importante de exportacién es la de equipos y aparatos 

eléctricos y electrénicos y en el desglose concluimos que se trata, como la 

anterior, de una rama que exporta partes y componentes para procesos 

especificos, con lo que se confirma plenamente que el rasgo relevante del sector 

“Para el desarrollo del pais en el largo plazo. la integracion de una industria 

productora de maquinas-herramientas debe ser considerado prioritario, de lo contrario 

se perpetuara la dependencia cientifica y tecnologica del pais 

103



exportador. es su elevada concentracién en unas cuantas industrias. que han 

fortalecido su presencia con una estructura oligopdlica que responde a las 

necesidades de diversificacion de! comercio internacional, basando su expansion 

en el aprovechamiento de la ventaja comparativa que brinda una politica salarial 

restrictiva y la de tipo de cambio. asi como una mayor utilizacién de la capacidad 

instalada. 

Este grado de concentracién es un elemento fundamental que explica la 

total desvinculacion del sector exportador con el mercado interno y representa el 

feto importante por superar. para fa economia mexicana, lo que requerira 

necesariamente, desde la perspectiva de la investigacion, de una politica 

industrial que propicie una mayor vinculacién entre los sectores, para que en el 

largo plazo la expansion del sector exportador signifique un elemento articulador 

de la industria nacional. 

Para complementar el estudio del sector externo, se contrastara la 

estructura de las importaciones, con los resultados anteriores. En ef cuadro 20 se 

analiza la composici6n de las importaciones. 

[ “CUADRO 20, COMPOSICION PORCENTUAL De LASTMPORTACIONES | 
1993-1996 

Afio * 1993 1994 1995 - 1996 

Otras industrias 5,8 6,2 6,7 9,3 

(nd. Manufacturera 94,2 93,8 93,3 90,7   Fuente: Cuentas Nacionales. INEGI     
De la informacién del cuadro se infiere que las importaciones 

manufactureras representan una mayor porcentaje que las de las exportaciones, 

por lo que es necesario desglosarlas, para precisar su comportamiento sectorial 

en el cuadro 21. 
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[ —TTRADRO 2T_ COMPOUSICION DE LAS INFORTACIONES TOTALES 1 
1993-1996 

Afio 1993 1994 4995 1996 

Alimentos, bebidas y tab. 5.4 5.4 3,9 3.8 

Textiles 5,7 5,6 5.3 5.6 

Quimica 7.8 7.8 6.1 65 

Prod. Metal.Maq. y Equipo 57,9 58,4 58,7 58.5 

Totales 82,1 82,5 79,5 80 

Fuente : Balanza Comercial. INEGI     
  

Se aprecia que la estructura de las importaciones es muy similar a las de 

fas exportaciones, por lo que se puede deducir una caracteristica que planteamos 

al desglosar la participacion de la rama de Productos metalicos, maquinaria y 

equipo : las empresas exportadoras, son las mismas que importan en gran 

proporcién insumos para sus procesos"?. 

Este nivel de desagregacion permite concluir que efectivamente, las 

empresas exportadoras son al mismo tiempo. las principales importadoras. siendo 

necesario hacer algunas precisiones. 

En el cuadro 22, desglosamos la composicién de fas importaciones de la 

rama VII. Productos Metalicos, Maquinaria y Equipo. 

  

'2, Esta dualidad de las empresas transnacionales evidencia que la politica de apertura 

comercial ha favorecido fos procesos de concentracién industrial, en detrimento de la 

industria nacional, fundamentalmente de la micro y pequena. 
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CUADRO 22 CONPOSIGION DE LAS INPORTACIONES DE LARAWA vill 

PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUPO 

Ato . 1993 1994 1095 1996 
MYEpTranspyComunica 278 279 243 24 
MYE pindust diversas 309 306 287 314 
Equip y Aparat eléctricos 351° 354 414 403 

Totales 93.8 93,9 90,1 4.1   Fuente: Bdanza Comercial. INEGI.   
  

Las importaciones de maquinaria y equipo para otros transportes y 

comunicaciones , que incluye a la industria automotiiz, representa Ja tercera parte 

de las importaciones totales’* , fo que confirma el alto nivel de importaciones que 

integra a su produccién esta industria y el caracter desestabilizador que tiene en 

la economia doméstica. 

En ef renglén de importaciones de maquinaria y equipo especiales para 

industrias diversas, se aprecia en la desagregacién de la informacién el caracter 

dependiente de Ia industria nacional, ya que se distribuyen las importaciones en 

las diversas industrias, ademas, la proporcién de este tipo de importaciones 

seguramente refleja que se ha importado basicamente maquinaria que sustituya a 

la obsofeta que deja de tener vida util y que no se ha generado un proceso de 

cambio estructural en fa planta productiva. . 

Por Ultimo, la importacién de equipos y aparatos eléctricos y electrénicos, 

en el desglose, confirma que también estas industrias importan componenies 

que complementan su actividad exportadora y que ademas se utilizan como 

insumos para praocesos industriales internos. 

Con los elementos anteriores se puede concluir que el TLC ha sido un 

instrumento valioso para las empresas transnacionales que han aprovechado ta 

apertura comercial y las ventajas comparativas de los bajos costos de la mano 

® El sector automotriz fue ef mas protegido en fas negociaciones del TLC, y es en 

donde las estructuras oligopdlicas transnacionales determinan [os lineamientos 

comerciales internacionales. 
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de obra mexicana para fortalecer su posicién en el comercio internacional. De ahi 

que las exportaciones muestren un dinamismo acelerado y sin ninguna 

vinculaci6én con el mercado interno. 

4. PERSPECTIVAS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE BIENES DE 

CAPITAL. 

En los primeros afios de vigencia del TLC, ha quedado de manifiesto que 

la economia mexicana, dada su creciente dependencia tecnoldgica y financiera, 

ha sufrido un proceso de desindustrializacion, caracterizado por !a predominancia 

de un sector exportador, desvinculado del mercado interno, y que su expansion 

obedece a una estrategia global de las empresas transnacionales, que 

aprovechan las condiciones salariales favorables y del tipo de cambio, para 

reducir sus costos de produccién e incrementar el nivel del comercio internacional 

intrafirmas, lo que genera mayores problemas adicionales sobre la balanza 

comercial, ademas de representar un elemento desintegrador de la estructura 

industrial, ya que la nula integracién al mercado interno amplia la brecha 

tecnolégica ante los procesos acelerados de creacién de nuevas tecnologias™. 

Por otro lado, como se corroboré en el capitulo anterior, ef crecimiento 

mas significativo def PIB sectorial ha sido de! sector servicios , lo que significa 

que la industria ha sido desplazada como actividad fundamental en la economia y 

esto se debe basicamente a que se ha privilegiado la ganancia especulativa, con 

premios muy altos a las inversiones financieras. 

Todo esto se ha traducido en una caida importante det sector de bienes 

de capital, por lo que es necesario proyectar los escenarios de corto y largo plazo, 

para revertir este proceso de desintegracién industrial 

4.1,CORTO PLAZO. 

Para poder establecer el escenario que enfrentara en el corto plazo, tanto 

el sector de bienes de capital, como la economia en su conjunto, es necesario 

  

“No contar con una estrategia de largo plazo para impulsar la vinculacion 

universidades-industrias refleja la falta de una perspectiva integral sobre el desarrollo 

del pais. 

107



analizar fas implicaciones del comercio internacional, por tipo de bien agrupados 

en bienes de consumo final. bienes intermedios y bienes de capital, en base a la 

informaci6n de la estructura de las importaciones en el cuadro 23. 

  

CUADRO 23. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES 
POR TIPO DE BIEN. 1993-1996. 

Afio Bienes consumo Bienes Bienes de capital 
intermedios 

1993 12,1 71,1 16,9 
1994 12 71,3 16,6 
1995 74 80.6 12 
1996 7.4 80.4 12,2 

Fuente: Balanza Comercial. inegi     
  

De ta informacion del cuadro se desprende ei hecho de que durante la 

vigencia del TLC, los insumos representan un porcentaje muy alto del total de las 

importaciones, en tanto que los bienes de capital tienen una importancia marginal, 

ya que apenas superan en 5 puntos porcentuales a los bienes de consumo final. 

El gran dinamismo que muestran las importaciones de insumos implican 

que la expansién de las exportaciones se ha logrado con la misma estructura 

industrial, lo que representa una mayor utilizacion de la capacidad instalada, asi 

como el nivel tecnolégico asociado a estos procesos" practicamente estancado, 

ya que el nivel tan reducido de las importaciones de maquinaria seguramente se 

debe a que sdlo se ha renovado la maquinaria obsoleta y no se ha extendido el 

proceso de cambio estructural en la industria, lo que se refleja en la estructura de 

fas exportaciones, en el cuadro 24. 

3 E{ elevado porcentaje de importaciones de insumos también refleja la dependencia 

de la industria nacional sobre los procesos de integraci6n industrial. 
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CUADRO 24. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES 

POR TIPO DE iINDUSTRIA. 1993-1996 

Afio Maquiladora No Maquiladora Total 

1993 39.2 60.8 100.0 

1994 39.4 60.6 1000 

1995 39.9 60.1 100 0 

1996 40.0 60.0 100.0   Fuente. Balanza Comercial. INEGI     
Con la informacién disponible podemos concluir que la apertura 

comercial, dado el escaso nivel de desarrollo tecnolégico de la industria nacional 

y ante la ventaja comparativa que representa la mano de obra barata, ha 

permitido el crecimiento significativo de la industria maquiladora, ya que en 1980 

solo representaba el 11% de las exportaciones, y a tres afios de entrar en vigor 

el TLC, participan con el 40 % det total de las exportaciones. Este resultado tiene 

implicaciones muy serias. La apertura comercial y la concepcion de que el libre 

mercado determine el desarrollo ecenémico, esta conduciendo af pais a un 

proceso donde la caracteristica fundamental es la de estarnos convirtiendo en un 

pais maquitador. Este elemento, en el corto plazo, si bien es factible considerarlo 

como una posible alternativa para enfrentar fas crisis derivadas de nuestro 

desequilibrio externo, refleja una tendencia muy peligrosa, en términos de las 

posibilidades de desarrollo de nuestra economia’. El problema es que ante las 

estructuras oligopolicas que predominan en la industria, los supuestos de fibre 

competencia nunca se cumpliran y de no existir una estrategia para enfrentar la 

desintegracion industrial, que deberia asumir el sector privado, preocupado 

basicamente por subsistir, y en ultima instancia, conformandose solo con 

asociarse con el capital transnacional, podria perpetuarse la estructura 

maquiladora de nuestra economia en el largo plazo, con las consecuencias que 

esto ocasionaria en nuestro desarrollo, ya que las caracteristicas de esta 

actividad son los bajos salarios y la insercién de una industria contaminante que 

  
  

* Bajo este esquema se desarrollaron los tigres asiaticos, pero la diferencia 

fundamental es que en ellos, la participacién del Estado fue decisiva, tanto para 

coordinar fa estrategia de integracién industrial, como para orientar el desarrollo del 

comercio exterior. 
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consume muy bajos porcentajes de insumos nacionales. Lo mas grave de la 

situacion actual. es que el sector privado no ha asumido la responsabilidad que 

se requiere y pareciera que el pais se dirige en el largo plazo, a confirmar su 

caracter maquilador. 

4.2, LARGO PLAZO. 

Para revertir la tendencia maquiladora de la economia, se requiere que la 

potencialidad que representa el sector exportador, se traduzca en un mayor 

encadenamiento productivo que permita integrar a ta industria nacional como 

proveedora de los insumos para !as industrias de exportaci6n. 

Esto implica necesariamente un cambio estructural que posibilite el 

cambio de la funcién de produccién de la economia . Establecimos esta condicion 

anteriormente, como factor decisivo para incrementar los salarios reales y el 

empleo. Ef cambio estructural se podra lograr en la medida que el sector privado 

sea capaz de generar un proyecto de desarrollo industrial, en coordinacién con el 

Estado, a traves de la politica fiscal e industrial, donde la reestructuracion del 

sector educativo es fundamental para lograrlo, con base en una vinculacion 

estrecha de fa industria con las universidades y los centros de investigacion. Es 

fundamental una politica sectorial, que defina al interior de cada sector, cuales 

son las prioridades y objetivos especificos, ya que la primera etapa debe 

considerar la adaptacion de la tecnologia existente a un proceso de maxima 

optimizacion. En muchos casos el nivel de obsolescencia se debe a Ia falta de 

personal técnicamente especializado’” . 

En los primeros dias de Junio de! 97, el gobierno presento el Programa 

Nacional para el Financiamiento de! Desarrollo (PRONAFIDE) para el periodo 

4997-2000, concebido como un pian de mediano plazo y cuyos objetivos, de 

cumplir las expectativas que se plantean, permitirian un desarrollo sostenido en el 

largo plazo, desde la Optica gubernamental. El PRONAFIDE se dio a conocer en 

  

 La-conformacién de técnicos especializados debe ser una prioridad para establecer 

una politica educativa de largo plazo. 
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el contexto optimista de una recuperacion economica vertiginosa, ya que despues 

de la crisis del 95, en solo un afio y medio, en el primer trimestre del 97, ef PIB 

crecio 5.1 % y las proyecciones para el 2000 son de que crezca 56 %, con la 

generaci6n de un millon de empieos y tasas de inflacion del 7.5 % para ese afio. 

Todo esto se proyecta sin aclarar cual sera la estrategia especifica, sino solo con 

un planteamiento muy general que no establece ni una politica sectorial, ni 

compromisos especificos del sector privado. El primer aspecto a evaluar es la 

viabilidad de que an manteniendo el nivel de crecimiento proyectado, se pueda 

esperar que el empleo que se genere sea de un millon anuales. Por ello, se corrid 

un modelo econométrico que relaciona al empleo con el PIB, para corroborar si 

estadisticamente es posible esperar este resultado. 

El modelo planteado para el periodo 1970-1995 es ei siguiente : 

Y=B, +B Xte, donde 

Y = Empleo en millones de personas 

BF Ordenada al origen 

Bb _= Estimador que mide el impacto del PIB en el empleo. 

X = PIB enmiles de millones de pesos de 1980. 

e, =  Término estocastico. 

Los resultados se presentan a continuacion. 

LS // Dependent Variable is EMP 

Date: 04/09/97 Time: 17:49 

Sample: 1971 1995 

Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 7 iterations 
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Variable Coefficient Std Error T-Statistic Prob 

CG 11.7442029217 =. 33.52667080971 =. 333011033786 

0.00303699628859 

PIB 0.00214645654023 0.000462280124193 4.64319452188 

- 0.000125413230517 

AR(1) 0.936272415626 0 0540547141735 17.3208281635 

2.62975041169e-14 

R-squared 0.989180758777 Mean dependent var 19.3616 

Adjusted R-squared 0.988197 191393 S.D. dependent var 

3.4263837594 

S.E. of regression 0.372244839063 Akaike info criteri 

1.86424031488 

Sum squared resid 3.0484568446 Schwartz criterion 

-1.71797521589 

/. Log likelihood’ -9.17045856403 F-statistic 1005.70715841 

Durbin-Watson stat 2.037807 15822 Prob(F-statistic) 0 

Inverted AR Roots 94 

De acuerdo con la estimacién obtenida, y después de verificar que de 

acuerdo con los valores obtenidos por las pruebas t y F, son significativas, asi 

como la prueba Durbin Wattson, podemos establecer que no existen problemas 

de autocorrelacién, multicolinealidad ni heteroscedasticidad, lo que permite 

confirmar que se cumplen los supuestos del método de minimos cuadrados. Se 

concluye que el PIB si explica el comportamiento dei empleo. Sin embargo, al 

interpretar el valor de®. = 0. 002146, nos indica que el impacto que tiene el PIB 

sobre el empleo, es muy reducido, ya que por cada mil millones de pesos 

generado se crean solo 2146 empleos, !o que significa que ta proyeccién del 

PRONAFIDE de un crecimiento del 5.6 % del PIB para ef 2000, no podra cumplir 

112  



  

con el objetivo de crear un millon de empleos. ya que se requeriria un porcentaje 

mucho mayor para llegar a esa meta. 

El valor de r’ nos indica que el PIB explica en un 99 % las variaciones en 

el empleo, lo que representa un excelente ajuste de! modelo, confirmando que el 

PIB si explica el comportamiento de! empleo 

Este resultado tiene mucha relacién con el de la proyeccion de la 

disminucién en el ritmo de ta inflacion a una tasa del 7 %, ya que la inflacion 

tefleja con transparencia todos los problemas estructurales que padece la 

economia. A través de la investigacién ha quedado claro que la politica de 

apertura econdmica ha generado un proceso desindustrializador, caracterizado 

por la pérdida de participacin del sector industrial en la economia, en donde el 

sector servicios ha incrementado su presencia. influenciando su comportamiento 

al resto de la economia. También se demostro gue la dinamica dei sector 

exportador representa una profundizacion de la desarticulacion industrial y una 

fuente creciente de inestabilidad del sector externo. En este renglén el 

PRONAFIDE proyecta un defciti en cuenta corriente de 3%, pero no plantea como 

resolver el problema de la concentracion de las estructuras oligopolicas en el 

comercio exterior, para posibilitar ta incorporacién de la industria nacional a los 

procesos de exportacién, que es un mecanismo necesario para lograr el doble 

propésito de integrar al sector exportador y disminuir los ritmos de crecimiento de 

los precios, ya que Ia inflacion importada por fa via de los insumos bajaria en la 

medida que disminuyeran los niveles de importaciones, pero todos estos avances 

solo seran posibles en el contexto de una estrategia definida, en el mediano y 

largo plazo, para cambiar la funcién de produccién de la economia, lo que 

significa que el sector privado se comprometa a realizar el cambio estructural 

que es condicién sinecuanon para aumentar la productividad y por esta via, 

lograr una real disminucién de la inflacion y no como se ha hecho hasta la fecha, 

basada en ta reduccion de la demanda _y una politica monetaria restrictiva. 
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Por los factores descritos anteriormente se puede establecer que de 

seguir prevaieciendo el criterio de que sea el mercado el que determine el 

comportamiento de la economia. y con las estructuras oligopolicas trasnacionales 

prevalecientes. de no plantearse una estrategia integral que considere fos 

aspectos educativo, de capacitacién cientifica y tecnolégica y la vinculacion 

universidades-industria, con compromisos definidos por el sector privado, en 

coordinacion con la politica econémica del Estado . 

La tendencia de convertirnos en un pais maquilador, parece ser el 

escenario que habria que esperar, toda vez que el PRONAFIDE no se puede 

considerar que cumpia con las condiciones minimas requeridas para considerarlo 

como un pian integral, ni siquiera de corto plazo, ya que pareciera ser, en ultima 

instancia, una proyeccién optimista que busca propiciar la confianza de los 

inversionistas®®, para que genere un ambiente favorable que elimine los factores 

de inestabilidad que acompafan tradicionalmente los fines de sexenio. 

5. CAMBIO ESTRUCTURAL. 

Para poder comprobar si se ha dado el cambio estructural en la economia 

mexicana, a partir del sexenio 82-88, asi como las implicaciones que de este 

analisis se derivan, se utiliza un criterio de andlisis estadistico, para establecer si 

en el comportamiento de la evolucion del PIB se puede concluir que se ha dado el 

cambio estructural. 

5.1. EVOLUCION DEL PIB 

Para ei andalisis det cambio estructural se plantea la grafica 28, del PIB a precios 

de 1980, para ef periodo 1970-1995. 

© Los altos premios que otorga el mercado de valores a la inversién especulativa, sigue 

siendo el mayor atractivo que ofrece fa economia mexicana al capital extranjero 
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La grafica nos permite establecer que existen dos tendencias claramente 

definidas. La primera corresponde al corte 1970-1982, donde fa curva tiene una 

pendiente mayor y la segunda corresponde a la etapa 1983-1995, con una 

curva de pendiente menor, lo que significa un cambio en ia tendencia, que se 

evaluara estadisticamente para determinar si existe un cambio estructural que 

explique ese cambio en la pendiente de la curva de comportamiento del PIB. 

5.2 PRUEBA DE CHOW. 

La prueba estadistica para comprobar si existe un cambio estructural es 

la llamada Prueba de Chow. Sniciaremos por definir el concepto de cambio 

estructural. Se puede conceptualizar como los cambios provocados por los 

érecientes adelantos tecnolégicos: que alteran los patrones de produccién y 

comercio en el mundo, los cuales conducen a la adecuacién de nuevas 

circunstancias mediante una busqueda de procesos de modernizacién en los 

Ambitos econdmicos, politicos y sociales, que permitan enfrentar una nueva y 

diferente épaca. 
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Una de fas formas para detectar un cambio estructural bajo el analisis de 

una setie historica de datos es la Prueba de Chow, la que nos permite reconocer 

si una serie de datos muestra un mismo comportamiento o existen diferencias en 

algun periodo de la serie historica. Para realizar la Prueba de Chow se aplican los 

siguientes pasos : 

4. Combinar todas las observaciones de los periodos que se analizan y 

correr la regresion, de ésta se obtienen la suma de los residuos al cuadrado 

(SRC) que llamaremos §,. 

2. Correr en forma separada las regresiones de los diferentes periodos y 

obtener la SRC que llamaremos S, Y S, . 

3. Obtenemos S, = S,+ Sy S = S, - S&S 

Aplicar la prueba F asi : 

S, /K/S, ((Nt+ N -2k) Donde : 

Suma de residuos al cuadrado i 

Numero de observaciones 

A 
2
a
 7
 

" 

Numero de parametros a estimar 

Posteriormente se corre la regresion para todo el periodo y se toma el 

dato de fa suma de residuos al cuadrado, que llamaremos S , = 2072846. 

El siguiente paso es realizar las regresiones de los periodos donde 

comprobaremos si existe el cambio estructural, en este caso son los cortes 1970- 

1980 y el de 1981-1995. Los resultados que arrojaron estas regresiones fueron : 

1970-1980 1981-1995 

PIB = 2065.1 +200.4524 Tiempo _ PIB = 364.55+76.6726 Tiempo 

(68.42407 } (68.42407 (225.46)(11.57114) 

r?= 0.977711 P= 0.77155 

S, = 100761.6 SS, = 487364 

Aplicamos las férmulas : 
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S = (8 + 8) §, =(100761.6 +487364) 

S, = 588125.6 
S. = (S. - S, ) S , = (2072846 -588125-6) 

$,=1484720.4 

F = 1484720.4/2 / 589237.8/24 = 742360.2 /24551.575 

30.2367 

F = 30.2367 . Este valor es ef calculado. Lo comparamos con el 

de tablas, que es ; 

F 2.24 = 3.40 

Si el F calculado excede al F critico, entonces se rechaza ta hipotesis de 

que los dos periodos son iguales, por lo tanto , se concluye que si existe un 

cambio estructural. 

El analisis de la Prueba de Chow ha _ permitido comprobar que 

efectivamente, existe un cambio estructural en la economia mexicana, a partir del 

sexenio 1982-1988, sin embargo, este se ha dado fundamentalmente en la 

funcién economica del Estado, ya que hasta 1981, el gasto puiblico fue el eje de la 

dinamica econémica, y a partir de 1982, la inversion privada ha asumido ese 

papel que se refleja en la evolucién dei PIB. Sin embargo, ha sido 

fundamentalmente fa inversién especulativa la que ha predominado en esta 

etapa, por el alto premio al riesgo que se le ha otorgado a este tipo de inversién. 

Un foro reciente del mercado bursatil reveio que la utilidad reportada por la bolsa 

mexicana de valores, medida en dolares, en sdlo 11 afios, ascendio a 1800 %, en 

términos reales'®. 

Un problema fundamentat de la economia mexicana ha sido la falta de 

recursos, por fo que el surgimiento de las Administradoras de Fondos Para el 

12 Este nivel de premios al capital especulativo es la causa fundamental de la caida de 

ta inversion. ya que la volatilidad de este capital hace imposible la dispontbilidad de 

recursos para proyectos de inversién productiva. 
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Retiro (AFORES) pretende resolver el problema de ia falta de recursos 

necesarios para las inversiones de largo plazo y ademas financiar esos 

proyectos con ahorro interno. 

El problema central es con qué criterios se van a definir los sectores 

prioritarios para el desarrollo econdémico, ya que los recursos son una parte muy 

importante de cualquier economia, pero sin la optima utilizacion de esas 

inversiones y sin la definicion clara de! proyecto de pais que se quiere generar. no 

se puede pensar en el desarrollo de la economia, en ei largo plazo. 

Lo que atn falta por llevar a cabo es el cambio estructural dei sector 

praductivo, y este es el aspecto relevante que debera contemplar la politica 

econémica, porque en el largo plazo las posibilidades de crecimiento y solucion 

de fas crisis recurrentes dependen de que se dé un incremento en fa 

productividad en el conjunto de la economia, de lo contrario, como se ha 

establecido a lo largo de Ja investigacion, enfrentaremos crisis mas severas con 

riesgos de estallidos sociales muy graves. 
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CONCLUSIONES 

A través de la investigacién se ha demostrado plenamente que a pesar de 

las proyecciones optimistas sobre la evolucion de la economia, en todo el periodo 

de investigacién (1980-1996), !a economia mexicana ha sufrido un severo 

retroceso, en términos del proceso de industrializacién y en el contexto de una 

creciente competitividad internacional. Por la generacion constante de nuevas 

tecnologias en los procesos productivos, en la etapa de la globalizacion, se ha 

ensanchado 1a brecha tecnolégica con los paises industrializados a niveles 

abismates, con efectos devastadores sobre nuestra estructura industrial : 

1. Un sector industrial heterogéneo y desarticulado, con un elevado 

porcentaje (97 %) de micro y pequefia industria, muy escaso potencial de 

desarrollo tecnolégico y financiero en donde predomina fa ineficiencia de los 

procesos productivos. 

2. Caida vertical de la Productividad Industrial, producto de la reduccion 

drastica en los niveles de inversion para la Formacion Bruta de Capital Fijo. 

Esto sin duda, representa un resultado desalentador para las proyecciones sobre 

las posibilidades de desarrollo de una industria nacional sdlida y competitiva con 

el exterior, ademas de confirmar el objetivo de ta investigacion, ya que se 

evidencia en este indicador el proceso desindustrializador de la economia 

mexicana. 

3. Mayor ineficiencia de los Procesos Productivos. Este renglon refleja 
  

crudamente el resultado de Ia aplicacién de una politica industrial contradictoria, 

ya que fa reconversion industrial planteaba la necesidad de ‘modernizar la planta 

industrial para enfrentar exitosamente la competencia internacional, con base en 

una mayor eficiencia en los procesos productivos, que a su vez darian por 

resultado la competitividad con el exterior y un acelerado proceso de expansion 

manufacturera. Desde la optica oficial, aparentemente no hay tal contradiccion 

porque efectivamente, el crecimiento de las exportaciones desde la apertura 

comercial ha sido espectacular, pero se ha demostrado en la investigacion que 
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esto se debe a una nueva estrategia de la industrias multinacionales que 

aprovechan las condiciones internas de los paises donde se insertan, para 

regionalizar su produccién mundial, aprovechando los esquemas de mano de 

obra abundante y barata, para reducir sus costos de produccion y asegurarse 

ganancias extraordinarias. sin que esto represente nuevas inversiones, sino sdlo 

aprovechando la capacidad instalada existente. Es decir, sin que se modernicen 

sustancialmente sus procesos. 

4. Un acelerado proceso de Concentracién Industrial. Este aspecto 
  

comprueba categéricamente el objetivo y la hipdtesis planteados, toda vez que la 

politica industrial fue claramente sesgada hacia las industrias que tenian 

previamente un posicionamiento en el comercio internacional y que aprovecharon 

los programas de apoyo financiero para expandir su actividad exportadora 

fortalecida por el proceso privatizador, donde el Estado, al deshacerse de muchas 

industrias permitio una mayor integracién de las industrias oligopdlicas, al 

cederles el control de sectores estratégicos para su expansion en el comercio 

internaciona!, cancelando de esta manera, la posibilidad de una mayor 

competencia que en términos de modernizacion de los procesos productivos, se 

habrian generado de no haber favorecido abiertamente los procesos de 

concentracion industrial. 

5. Un Sector Exportador en expansién sin ninguna vinculacién con la 

industria nacional y fuente permanente de desequilibrios en el sector 

externo, por el alto contenido de importaciones que integra a su plataforma 

exportadora. Este factor explica porqué puede adecuarse perfectamente la 

actividad de este sector a la politica cambiaria del Estado, ya que dependiendo 

de si el tipo de cambio esta sobrevaluado o subvaluado, se benefician de la 

actividad exportadora o importadora. Esta caracteristica de las industrias 

oligopdticas trasnacionales evidencia la fragilidad econdémica que prevalece en 

nuestro pais y el contro! que ejercen sobre el sector externo estrecha de manera 

significativa los margenes de maniobra del Estado, lo gue sin duda es un claro 

resultado de mayor dependencia y vulnerabilidad del exterior. Si sumamos las 
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presiones adicionales que representa el pago del servicio de la deuda externa, se 

puede pronosticar que el centro de las decisiones politicas y econdmicas cada 

vez estara mas influido por el exterior. Lo que en términos de un proyecto de 

desarrollo nacional, seria muy dificil de lograr. Por ello, se requiere un proyecto 

que tenga en el centro del analisis, la necesidad de integrar el desarrollo interno 

como principal objetivo y con ello lograr una mayor competitividad con el exterior. 

Un problema que requiere solucién definitiva es el manejo de la deuda externa, 

para ello se propone en la investigacion un nuevo esquema en el que la prioridad 

sea crecer y pagat de acuerdo con nuestros ritmos de crecimiento, esto permitira 

una mayor capacidad en ef manejo de fos recursos, que se destinarian a las 

areas estratégicas para el desarrollo, sin que esto represente un enfrentamiento 

con los organismos financieros internacionales, pero haciendo prevalecer el 

criterio de que una tasa sostenida de crecimiento de la economia mexicana, 

garantizara en el largo plazo el pago de los compromisos contraidos con el 

exterior. 

6. La economia se ha terciarizado. Este resultado es la contrapartida del 

  

proceso desindustrializador que generé la apertura comercial y que las politicas 

industriales no pudieron revertir, ademas de que es una caracteristica de la 

globalizacion, donde predomina el capital financiero, capital especulativo que 

contrae las inversiones productivas, ya que un flujo creciente de recursos se 

destinan a inversiones que reclaman altas tasas de ganancia en periodos de 

recuperacién muy cortos, presionando al alza las tasas de interés y la pugna de 

los mercados por atraer mayores capitales. En México toda la estrategia de 

expansion def modelo exportador de manufacturas, desde ia apertura comercial, 

ha requerido de la captacién de estos capitales especulativos, para financiar los 

crecientes déficits que !a expansion de dicho sector ha generado, asi como para 

cubrir los intereses de la deuda, ante la ausencia clara de una estrategia de 

integracion sectorial que posibilite el abastecimiento de la industria de exportacion 

del mercado interno, lo que debia de ser un objetivo de largo plazo, en un 

proyecto econdmico consistente y es la propuesta que se sostiene durante el 
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desarrollo de la investigacion. Este es el reto mas importante que enfrenta la 

economia en el largo plazo y de su resolucién depende el que se pueda hablar de 

un pais con posibilidades de desarrollo, 0 condenado permanentemente al 

subdesarrollo y con crecientes conflictos sociales, que configurarian un escenario 

de inestabilidad creciente. 

7. El Cambio Estructural de fa economia_ha sido parcial. Como se 

demostré con la Prueba de Chow, si bien se puede establecer que existe un 

cambio estructural, el andalisis de las demas variables reales que impactan a la 

economia muestra que éste sd!o se ha realizado en ta funcion econdmica del 

Estado, ya que hasta 1982, el gasto publico fue el detonante econdmico y a partir 

de ja apertura comercial, es {fa inversién privada la que determina el 

comportamiento de la economia, sin embargo, existe un rezago significativo en 

inversion basica de casi dos décadas, y el sector privado ha buscado 

fundamentaimente subsistir a través de estimulos fiscales, ante la competencia 

del exterior, evidenciando en este periodo que no tiene una estrategia clara para 

enfrentar este proceso de cambio estructural, porque en aquellos sectores que 

han logrado una mayor vinculacion en el comercio exterior, prevalece el criterio 

de que para qué invertir en desarrollar una tecnologia propia, to que representaria 

un costo excesivo, si se puede adquirir la teconolgia que se requiere a un costo 

menor. De seguir prevaleciendo estos criterios pragmaticos en el sector privado 

es muy poco probable que se lieve a efecto un cambio estructural en el sector 

productivo, porque ello requiere de una cultura empresarial de la que carece el 

empresariado nacional y si ahora ellos tienen la responsabilidad de determinar el 

rumbo econémico del pais, ef papel del Estado es mucho mas estratégico que 

antes, ya que se requiere una labor de coordinacién en todos los ambitos y el 

manejo oportuno de los diferentes instrumentos de politica econdmica, para 

estimular las inversiones necesarias que propicien el cambio estructural que 

requiere el pais. Evidentemente, este planteamiento implica que el Estado tenga 

una vision mas nacionalista del problema del desarrollo. 
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8. La Recuperacién Econémica después de !a crisis del 94, es fragile 

inestable. Si bien, a diferencia de la crisis del 82, cuyos efectos se deyaron sentir 

hasta 1988, en la Ultima crisis existen elementos positivos en 1996, hay en la 

esfera oficial un optimismo desbordado en 1997 sobre la evolucion econdomica 

que se espera en el resto del sexenio e inciuso se sostiene que no se volveran a 

presentar las crisis recurrentes que caracterizan los finales de sexenios. Mas alla 

de ese optimismo gubernamental, la investigacién estableciO que todas las 

variables econémicas que inciden en un desarrollo de largo plazo tienen rezagos 

historicos de gran importancia y que los problemas estructurales que implican 

requieren de una solucién de largo plazo, en donde se reviertan los desequilibrios 

sectoriales que impiden una integracién econémica que haga posible superar 

dichos problemas. De hecho, la situaci6n que se empieza a configurar es 

parecida a la de 1994, porque después del efecto devaluatorio, que posibilité un 

superavit comercial, al reducir drasticamente las importaciones, encareciéndolas y 

estimutar las exportaciones, al abaratar los productos nacionales en el exterior, ha 

ido reduciéndose progresivamente y para el cierre de 1997 se prevee 

nuevamente un déficit de la balanza comercial, al que se surnara el servicio de ta 

deuda, con lo que el déficit de fa cuenta corriente presionara el tipo de cambio. 

Por otro lado, el ingreso de capitales especulativos al pais sigue siendo el rengion 

mas importante de la captacion de divisas y con el posible deslizamiento del tipo 

de cambio, las posibilidades de disminucién en los flujos de inversién en cartera , 

conformaran un escenario en el que la Unica salida sera conseguir nuevos 

créditos que seguiran presionando las posibilidades de crecimiento del pais, con 

lo que el circulo vicioso seguira en ascenso, en un escenario de mayores crisis 

econdémicas y sociales. 
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