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Actualmente Ja economía mexicana ha tenido grandes cambios, muchos de 

ellos han sido consecuencia de situaciones anteriores que obligo.ron al gobierno 

a reestructurar antiguos patrones. 

Los cambios que actualmente está realizando el gobierno han eido resultado 

de una problemática anterior que neceSitaba diversas soluciones. En primer lugar 

era necesario reactivar el aparato productivo nacional. Las medidas que para ello 

se dieron fue la liberalizaci6n de las import..a.ciones que prácticamente abrieron las 

fronteras al comercio, Ja entrada de México al GATT, análogamente se implantaron 

programas de reconversión industrial, programas de consenso para el control de 

Ja intlaci6n, pláticas internacionales para la renegociación de la deuda, publicaci6n 

de] reglamento de la ley de inversiones extranjeras y actualmente la negociación 

de un tratado de libre comercio entre Canadá, Eetadoe Unidos y México. 

Todos estos cambios en la estructura econ6mica del país obliga a tener un 

visión clara de la situación en que e_e encuentran loe diversos rubros, al forma 

en que les han afectado los cambios anteriores y las posibles situaciones que se 

pueden dar en el futuro. 

Esta investigación es pues un análisis de un pequeño sector del aparato 

productivo nacional y hasta cierto punt.o refleja la situaci6n en general de 

muchos otros sectores productivos. 

El período que se estudia en .,ff.te trabajo es de 1982 hasta 1990 y en 

algunos casos los datos se presentan hasta 1991, etapa en la que se presentan 

precisamente los cambios mencionados. 

Asimismo por el lado de Japón, es impartante tomar en consideración el 

volumen de su PIB y el poderoso aparato productivo nacional que ha colocado a 

esta país entre los más importantes del mundo, Se tiene por ejemplo que de las 



quinient.as empresas más grandes que publica anualmente la revista Fortune1 en 

1990, ciento once fueron japonesas. Est.aa caracteríetlcaa son elementos 

fundamenta.les que despertaron el interés por conocer el perfil de las empresas 

japonesas que se inste.Jan en México. 

Cabe mencionar que loa objetivos lnictalmente planteados para e•ta 

inveetlgaci6n fueron muy pobres en comparac16n con los resultados del estudio, 

ya que el interés fundamento.l era conocer la forma en que se organiza el trabajo 

dentro de las empresas japonesas y laa características que presentan cuando se 

tratan de implantar en México. 

Este estudio ea por lo tanto mucho más amplio, ofrece al lector una vi11i6n 

de la eituaci6n problemática en que se encuentra el aparato productivo, 

específicamente se analiza la industria electr6nica que ea un rama que en paíaea 

induetrlallzadoe ee considera una pieza importante que puede fomentar el 

crecimiento de muchas otras áreas de la economía.. 

Esta investigación tiene un seguimiento de tal forma que se permite tener 

un conocimiento amplJo de la industria. 

En el primer capítulo se da una explicaci6n amplia sobre las aubramaa que 

componen a esta industria, se menciona la importancia que puede llegar a tener 

en la economía de un país y en general se dan a conocer términos que ee 

vuelven a mencionar en loe cap(tuloe siguientea. 

El capítulo doe está destinado esp8cialmente a la industria mexicana de 

e lectr6nica, en él se pueden ya valorar loe cambios en la economía que se 

mencionaron anteriormente, es decir loe efectos que tuvo esta industria al someter 

por ejemplo la apertura comercial. Eete capítulo es parUcularmente import.ante 

porque se mencionan los principales problemas que enfrenta esta lnduatria, 



miemos que se pretenden solucionar ya sea a través de programas de fomento o 

con la participación de la inversión extranjera directa (IED). 

La estructura jurídico económica de la IED en la industria electr6nica es 

el Utulo del capítulo tres que de manera global describe el tratamiento jurídico 

que el gobierno ha dado a la industria de electr6nico.. Inicia con los objetivos 

que se plantearon para el presente sexenio con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) para áreas relacionadas con la electr6nlca o el aparato productivo. En 

seguida se describe la Ley de inversiones extranjeras y los cambios realizados 

por el reglamento de la misma que en años futuros facilitarán la entrada de 

capitales extranjeros al país. Se haCe énfasis en aquellos puntos que incumben 

a la industria en estudio. Finalmente en este capítulo se hace un análisis de los 

dos decretos que se promulgaron para fomento.r el crecimiento de esta industria. 

Estas políticas se pueden comparar con las implantadas en Jap6n que se 

presentarán en el cuarto y quinto capítulo. A través de este estudio se podrá 

entender la necesidad de Jap6n en fortalecer principalmente su economía y las 

razones por las que tuvo que trasladar sus inversiones al exterior. Junto con 

estas poUticas que fueron en parte la causa del éxito de la industria electrónica 

en Japón, se menciona en el capítulo seis la forma en que se organiza el trabajo 

en las empresas japonesas lo que les ha permitido alcanzar altos niveles de 

productividad. 

Finalmente en el último capítulo la metodología que se utiliz6 para la 

elaboraci6n de este apartado fue casi completamente bibliográfica. Inicialmente 

se intent6 enviar un cuestionario a lne empresas japonesas ubicadas en la rama 

de electrónica pero la experie~cia obtenida1 con una encuesta similar enviada a 

1Se elabor6 una encuesta que se envi6 a 150 empresas de lo.e cuales sólo 
contestar.en alrededor de veinte empresas. Aunque el resultado fue desalentador, 
se puede":valorar con ello la poca participación que hay de las empresas sobre 



trnvés de CANIECE me obligó a cambiar de sistema. Se realizaron en su lugar 

tres entrevistas: la mñs importante fue con un subdirector de una empresa de 

grnn importancia. dentro del área de electr6nica¡ la segunda fue con una 

proreeora de la Universidad Autónoma de Querétaro que realizó una investigación 

sociológica sobre la implantación del sistema total de calidad en una empresa de 

turborrco.ctoree y finalmente una entrevista con un director de una pequeña 

empresa de computación. Estas tres entrevistas se complementan con la valiosa 

información de una investigaci6n2 de campo realizada por la Universidad de 

California en San Diego. 

En este capítulo se conjuga la problemática de la industria mexicana de 

electrónica con las características que adopta la IED japonesa en nuestro país. 

Estos dos elementos permiten vislumbrar factores negativos y positivos con 

respecto a la IED de Japón que invierte en México. Este estudio permite obtener 

conclusiones muy importantes acerca de lo fundamental que pueden ser las 

políticas gubernamentales con respecto o.l aparat.o productivo., la infraestructura 

nacional, la educación de los trabajadores y por otro lado la disPosición del 

capital extranjero japonés para beneficiar a esta industrial. Est.os elementos son 

los que pueden determinar en un momento dado que la IED sea ben.Sfica o no en 

u na econ0m{a como la mexicana. 

temas que pueden ser de su utilidad. 

2Gabriel Székely, Manufacturing across bordera aod oceans: Ja~ 
United Statee and Méxjco 1 (San Diego: Unlversity of California at San Diego, 
1991). 
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lLA JJ:N~1U'ST~JJ:A EL~<C'lr'~O>NJJ:<CA 

Este capítulo da informac16n introductoria a la industria de electrónica, 

principalmente porque muchos de los términos que se presentan en este apartado 

se volverttn u mencionar u Jo largo de la invest.ignci6n, asimismo, se pretende dar 

al lector unn visión de la importancia que tiene estn industria a nivel 

int.ernacionul-en In cual países industrializados han destinado muchos 

rl~curaos-paru. tener una base de comparación entre el nivel tecnológico de la 

industria e)l!clr6nica en cstoR pnfees y México. 

1.1 Carnctcrísticas e i•portancia de la industria electrónica 

Dentro del conjunto de industrias productivas, Ja rama de la electrónica ee 

una de las más importantes ya que presenta caracterlsticas muy particulares que 

In difercncinn de las otras ramas y al mismo tiempo repercute en el sector 

manufacturero. 

Haciendo un análieia de la información obtenida se pueden destacar doe 

c11ructerfsticas importantes de esta induatria que implican a su vez un efecto 

directo en otras actividades. 

1. En primer Jugar n través del desarrollo tecnol6gico de la electrónica, el 

hombre ha sido capuz de extender las Umitaclones de sus sentidog; esta 

caracterfsUcu hn hecho po.-il>le que a partir de las innovaciones se dé 

paralelamente un desarrollo en otras actividades ctenUficas. 

2. Por otro Indo gracias a la clectr6nica1 Ja capacidad de comunicación 

mucho mayor, debido principalmente a la complejidad de conexiones que 

permiten tanto el acceso a informacl6n como la trunemisi6n de la misma a 



cualquier parte del mundo durante las 24 horas del día. Esta capacidad 

de comunicación no es solo importante por sí misma sino por las 

imp)icaciones tan grandes que tienen en los países, ya que a través de este 

medio se pueden conocer mercados comerciales, financieros, situación 

poHtica, cultural y económica de cualquier nación. 

Con respecto a la primera característica podemos ver que gracias a lo.e 

ventajas que proporciona la electrónica, se ha desencadenado una acelerada 

innovación tecnológica de la rama. Esta situación ha generado tres fenómenos 

que inciden direct.amente en los productos de esta industria: 

a) Rápida obaolecencin. Con eHo se da a entender que en muchas ocasiones 

los productos elaborados por la industrio. electrónica tienden a evolucionar 

rápidamente, y es muy !recuente que en un lapso a veces menor de dos 

años un producto ya haya sido mejorado y sustituido por otro. 

b) Como resultado también de esa evolución tecnol6gica, se han abatido los 

costos en función de tiempo y dinero, principalmente porque a medida que 

van mejorando los diseños y las técnicas dentro de los componentes 

electr6nicoe1 se tiende a disminuir el tamaño y el tiempo requerido para 

producirlo. 

c) Finalmente y como punto más importante está la diversidad de actividades 

en las que se aplican loe componentes y aparatos electr6nicos. 

Según un estudio del Inslituto Mexicano de Comuntcacl6n,3 las aplicaciones 

de la intorroática4 pueden dividirse en: 

3Inetituto Mexicano de Comunicación, Situación Actual y Perspectivas de la 
Informática en México: Documento Preliminar, (México: Instituto Mexicano de 
Comunlcaci6n, 1990) 1 p.3 

4En este estudio se hace referencia exclusivamente a la informática-que sólo 
representa una pequeña parle de In rama electr6nica-no obstante esta 
clasiflcaci6n de las aplicaciones de la informática puede también utilizarse para 



Aplicaciones genérlcaa son aquellas que tienen caracter{eticaa y funciones 

similares pudiéndose utilizar en un gran número de actividades. Estas 

aplicaciones genérJcas pueden dividirse a su vez en horizontales y verticales. 

Aplicaciones horizontales son )as que cumplen funciones atines a casi todo 

tipo de organización 1 tales como contabilidad, comunicación, cálculo o manejo 

de base de datos. 

Aplicaciones verticales; se caracterizan por tener una estructura más 

detalJada, de tal forma que sólo pueden aplicarse a un e61o segmento del 

mercado ya sea en la administración de consultorios médicos, hoteles1 

zapater(ao o farmacias entre otros. 

Aplicacionea eepecffJcaa son aquellas que desempeñan actividades muy 

especializado.e y suelen formar parte de procesos tales como máquinas y 

herramientas, soldadoras, robots1 semáforos, bombas, turbinas, que indudablemente 

demandan un esfuerzo de integración más intenso. 

Todos estos niveles de utJlidad de la electrónica repercuten en un 

sinm.ímero de ó.rcas tan diversas como telecomunicaciones, medicina, 

entretenimiento, informática, defensa, dieeño y automatización induatrie.J. 

Cabe destacar que lo. utilización de la electrónica en la industria puede 

tener efectos muy importantes dentro de la econom(a, principalmente porque a 

través de medios electrónicos ee pueden diseñar componentes mecánicos que 

pueden ser mucho más precisos e incluso más pequeños si se cuenta con la ayuda 

de un ordenador, piezas que después pueden tener una aplicación dentro del 

proceso productivo; asimismo es factible la utllizaclón de máquina.e electr6nicas 

encargadas del control de calidad o de robots que colquen piezas. Las 

posibilidades de deearroJJo dentro de una empresa pueden ser muy grandes con 

eJ resto de la induet.ria.. 



la ayuda de Ja electrónica. ya que ésta no sólo afecta a la producción, sino que 

también puede simplificar tareas administrativas de la misma. 

En relación con la segunda característica, que tiene que ver con la 

comunicu.ción 1 es importante 6t.H1alar que esta posibilidad, fomenta loe nexos con 

el desarrollo científico al mismo tiempo que permite la convergencia de todas las 

ramas de Ja electrónica creando una divet•sidad de sistemas y servicios. 

A través de estos nexos, se cierra pues el círculo de la electrónica, ya que 

tanto la transferencia tecnológica de otras ramas de la ciencia a la electrónica y 

el desarrollo que ésta misma tiene, provocan un gran dinamismo de la rama en 

comparación con otras induetriaM. 

Este panorama por lo tanto nos du una idea de la importancia t.an grande 

que tiene esto. industria dentro de cualquier pa(s, y por tal motivo es necesario 

un estudio muy amplio de In misma de tal forma que se detecten las deficiencias 

y se promueva el crecimient.o de Ja electrónica en nuestro pa(s. 

1.2 Clasificación de la industria electrónica 

La industria electrónica en México se encuentra dentro de la clasificndón 

64 que agrupa ln producción de los equipos y' utensilios electrónicos dentro del 

sistema de cuentas Nacionales que edita Secretarra de Programación y Presupuesto 

(SPP) a través del Instituto • Nacional. de Estad(et.icas, Geografía e Informática 

(INEGI). 

No obstante para efecto de esta investigación se realizará una clasificación 

que divide a la rama en cuatro grandes áreas que a su vez conforman las etapas 

de la cadena productiva de Ja industria electrónica que va desde los elementos 

más sencillos hasta loa productos finales más especializados. 



Esta clasificación es la misma que realizó la Subsecretaría de Regulación de 

Inversiones Extranjeras y Transferencia du Tecnología y la Dirección General de 

Difusión de Estudios sobre Inversi6n Extranjera de SECOFI en su Proyecto de 

Promoción Selectiva de la Inversión Extranjera. 

En la primera área o P,rimcra etapa dentro de la cadena productiva se 

encuentran todas lus materias primas5 que son indispensables para In rubricación 

de componentes y en general aparatos electrónicos en México que se caracteriza 

por su incapacidad pnra satisfacer la demanda del sector. 

En esta primera ó.re11 se agrupan diversos materiales como: 

Metales Elastórncros 

Cerámicas Impuresas para semiconductores 

Plásticos Semiconductores 

Termopliísticos Aleaciones 

Vidrios Micas, otros. 

En cada uno de estos se subagrupan otra extensa gama de materiales, ya 

que en la fabricación de algunos componentes electr6nicos se requiere de 

diferentes materias primas de alta pureza, dentro de las que se encuentran 

sustancias químicas con características especiales como metales preciosos. 

En la segunda área que conforma la segunda etapa es la que compone la 

llamada electrónica básica. En ésta se elaboran partes electr6nicas como: 

Tubos de vado Capacitadores sólidos 

Tubos de rayos cat6dicos Aislantes 

Circuitos integrados Induct.oree 

5Aunque pnra este apartado hago menci6n de las materias primas, en la 
investigación ocasionalmente se volverán a citar ya que por ello.s mismas no 
constituyen o no forman parle de Ja electrónica en sí, no obstante, es necesario 
mencionar dentro de la clasificación para entender posteriormente las siguientes 
divisiones. 
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Semiconductores discreloa Conductores 

Capacitadores eJectrolíticoe Componentes electromecánJcoe 

Rctdstores Accesorios 

Dentro de estne partes eh?ctr6nicas, loe circuitos integrados (Cls) son el 

grupo rnáe imporU:mt.e 11 c11uea de su carácter estratégico, así como por su 

volumen y el crecimiento del mercado. Por cal.a raz6n en este documento se dará 

mnyor éntasis ni estudio de Jos Cis cuando se hable de microelectr6nica. 

Los circuitos intcgrndoH por su tunc16n se clasifican en dispositivos lineales 

o urni1ogos y digitales. Los lineales se emplean en radfoe, televisiones, 

instrumentos de medic16n y otros equipos nnnl6gicos. 6 

Por otro lado los diodos y transistores tienen una regi6n de operación no 

lineal que se ulíliza en conmutación de señales (apagado-encendido) y esta 

1.11·opiedad se suele utilizar en la producci6n de dispositivos digitales que son la 

base sobre la cual He desarrollan In tecnolog1'r1 de informática y telecomunicaciones 

modernas, Joe Cis digitales ee dividen en memorias, microprocesadores1 circuitos 

IOgicoR c~tándar, circuitos de dieeño especial y clrcultos de diseño semi-especial. 

Lne plaquetas que contienen memorias o microprooeaadores están montados 

en Cle, esltíndar; por otro lado loe circuitos de aplicación específica (ASICe) son 

diseiiadoe eepecialmenle para la aplicación de un cliente. 7 

En general en México se cuenta con una fabricaciOn nacional aceptable en 

resiRLores e inductores mijrntras que la demanda del rosto incluyendo los Cie se 

satisfacen fl través de importaciones. 

6Instiluto Mexicano de Comunicación, Situación Actual y Pcraoectivae de la 
~roclecl.rónicu en México: Documento Preliminur, (México: Instituto Mexicano de 
Comur1ictt.ciones 1 1990), p,3, 



:n.:n. 
l~a tercera etapa, llamada electrónica intermedia, se caracteriza por ser la 

miis dinámica deedc el punto de vista tecnológico ya que la mayoría de los bienes 

que Re elaboran llenen múltiples aplicaciones. Generalmente todas las 

innovaciones técnicas que tienen loa productos finnles de electr6nica se llevan a 

cnbo en eHW etapa. El tipo de componentes que se producen a este nivel son 

por ejemplo traneieloree, bobinas, conductores, circuitos impresos, awitchee, 

rf!levadorcs y cont.uctores entre otros. Los productos que se elaboran en la 

segunda y tercera etapa se le suele denominar t.ambién microelectr6nica. 

Finalmente el último eslabón o cuarta etapa se denomina también 

manufacturas electrónicas que se divide a su vez en bienes intermedios y finales. 

El á.ren de bienes intermedios ea eneambludora y se encarga de elaborar 

concentradores, selectores modulares y conmutadores, loe bienes que de aquí 

provienen se dirigen hncia In industrJn de consumo. La manufactura electrónica 

de bienes finnlcs incluye lanto a la industria electrónica proteeional como la de 

bieneH de consumo. 

J;;n México en el niio de 1984 existía una alta concentraci6n de empresas en 

eRl.ll árcn y absorbía una gran cantidad de trnbnjadoree, además de generar una 

proporción considerable dentro del PIB de la rama.. 

Cabe mencionar que la electrónica profesional permaneció prácticamente 

relegada hast..ll hnce algunos años en que se iniciaron algunos avances 

prJncipaltm~ntc telecomunicaciones, informática en genera18 y 

mlcrocomput.ndorus. 

8 EI término lnf'ormática ec emplea no solamente para connotar a las 
comput.udorne, sino lflmbién a una gran variedad de tecnologías relacionadas. 
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Por otro ludo en relacióñ a los campos de la electrónica médica, industrial, 

para oficinas, y militar existe una dependencia total del exterior. 9 En In Gráfica 

1, denominada cadena productiva de la industria electrónica, se podrán apreciar 

más claramente cado. una de las divisiones mencionadas. 

Finalmente es import.ante mencionar que a lo largo de esta investigación se 

pondrá. mayor énfasis n la manufactura clectr6nlcn que mayormente se hun 

desarrollado en México. 

1.3 La electrónica a nivel internacional 

La electr6nicn tanlo a nivel nucionnl como mundial es una rama que tiene 

gran impacto en In economía y ea además uno de los factores que hacen In 

diferencia entre países industrializados y en vías de desarrollo. 

Hoy en día esta ruma se suscribe en un contexto internacional en donde 

habla de una economía global que comercializa desde materias primas hasta 

manufacturas más complejas y sofisticadas. No es ya un mercado tradicional de 

espacios o lugares comunes de convivencia comercial, es ahora una red 

interconectada que muestra una complicada integraci6n no sólo para colocar 

productos sino también para buscar proveedores y realizar funciones de 

~nsamblaje, producci6n y distribución, lo que a su vez ho. provocado la apertura 

de nuevos horizontes en mercados polenchdea. 10 

gSECOFI, Olrecci6n General de Dlfuei6n de Estudios sobre Inversión 
Extranjera, Proyecto Estratégico para la promoción de la inyersi6n extran iera en 
Jn Industria de Elgctr6nicn, México 1988, p. 8. 

1ºRómulo Galicia, Una Not.a sobre el Desarrollo de Ja Industria de Cómputo en 
~ (México: SECOFI, 1989), p. 2. 



Esta dinámica de1 mercado internacional, para toda clnae de productos 

afectA t.umbién n. In electrónica y ee presenta incluso de una manera tnáe 

Algunas carnctcr(sticus generales de la Jnduat.ria. electrónica internacional 

se relncjonnn prechmmente con la estructura de Jos morcados, innovnci6n de 

productos denlro de ta rn.ma, explotación de árel\B nueves como microelectt"6nlca 

e infol'mBticn. y la inveRLig:u.ci6n y desarrollo (IyD). 

F;n primer lugar, Jos merendoa para ]oa productos elect.rónicos tienen una 

t.endencia pn.ulatinu u increment..n.rna, principalmente por esa caracter{stica que 

present.u 1n ramn de aplicaci6n diver1u1. EJ merco.do mundial de electrónica. creció 

de 90,000 o. 4901000 miUonoR de d61ar~s estadounidenses {mdd) entre 1984 y 1985 

regiRlrnndo una tasa promedio de crecimiento medio anual de) 40" y ae espera 

qu'~ en estos nfios novenln la electrónica repre:~~nle cerco. del 30X del PIB en loe 

pnfsca máa ndf!lunt.a.doH. 11 Es precisamente en estas naciones altamente 

in<lustrinlizu.dmc, donde se du.n Jos continuos cambios tecno16gicoe, que imponen 

indtufobJementc un gran reto n loa países en desarrollo. 

Es import.nnl'-?' mencionar que- aunque la lndustriu electrónica Re divide en 

vu.rinK a.ct.ividades, quiero hacer énfasis para este npart.ado en aquellos que 

a.ctualhlente van a lu vanguardia ya que a nivel inlernncional }a electrónica de 

<mtretenimiento y conaumo ha eido deap}azadn por electr6nlca de alta tecnología 

como ln microeJE?ctr6nlcn. y 111. Informática.. 

RI meJ·cndo mundin) de microelectrónica se hu. distinguido por un crecimiento 

ace1erado, que se refleja en los JLltos nlvelea do producci6n. El agregado en 

dófo.rt.•s de Est.udoe Unirlos, JH.p6n y la Comunidad Europea (CE) pae6 de 27,191.8 

ºRicardo Zermeño, Polflica Integral para el Delu\rrollo Industrial Y 
'.Lfilwg~e la Electr6nica en México, (México: documento inédito, 1988), p. 19. 



mdd fl 110,021 mdd (corrienlea) entre 1978 y 1989, registrando una tasa anual de 

crecimiento del 14" (ver Cuadro 1). 

CUADRO 1 

Crecimiento del Mercfldo Internacional de Componentes Electr6nicoe 

Año 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1089 

EE.UU. 20,317 23,230 32,774 27,708 30,584 34,964 40,655 42,842 

Japón 14,310 17,330 18,338 21,827 36,053 38,999 44,649 47,612 

C.E. 8,380 9,360 9,853 13,850 16,099 16,837 18,473 19,567 

Total 43,008 49,910 61,015 63,385 82,736 90,800 103,737 110,021 

Fuente: IMC, l:li~[Q~l~!;:lt:Qnh;n (p. 178). 

•,,' .. . ~ ~· ;'- ,··'"';.\.:>f., .; .. ;:,.::.,,.,,r •. ;:.A .•. h.hl.'·i1fi~~.,,.,:~.;h';.·J; 

Esto nos muestra cómo cat..n industria, que en sus primeros años era muy 

insignificante, en tan sólo once años hn alcanzado una importancia enorme gracias 

u la amplia gama de actividades en lne que se va insertando. 

En este segmento el mercado de Estados Unidos creci6 por debajo del 

promedio con una tasa. del 12X y cmpez6 a disminuir su crecimiento a causa de 

In t.rnnsrerencin de producción de equipo de Eetudoe Unidos al sudeste asiático 

y, de tener un meren.do del doble del japonés en 19781 disminuyó al 90X del mismo 

un 19R9¡ 12 es pues u consecuencia del grun desarrollo en la Cuenca del Pacífico 

lo que eslii haciendo cudu. vez mliR dura la compctencin para países 

HUbdeaarrolludoa. 

12 IMC, Microeleclrónicu, op.cit., p. 14. 



Como puede vcrifica1•ee en loe datos anterioree 1 Japón es uno de los países 

más importantes en términoe de electrónica y de hecho tiene la tasa más alta de 

crecimiento (20%) siendo con ello el mercado más importante de componentes 

eJcctrónicos del mundo. Finalmente la CE registró Ja tasa mó.s baja de crecimiento 

con tan sólo un 7" anual. 

Es import..unle resaltar que unu de las bases fundamentales para eJ avance 

tecnológico de la electrónica es el desarrollo de la industria microelectrónica ya 

que a partir de un complejo industrial en esta úrea se puede insertar cualquier 

otro subscctor corno lu informálica, de tal forma que se complementen unos con 

otros. 

De Ja misma formu que Ju microclectrónicu, el mercado mundial de la 

informática ha mantenido desde su nacimiento una tasa muy alta de crecimiento. 

De hecho1 de 1976 a 1986 alcanzó un nivel anual del 23" pasando de 45 mdd a 

350,000 mdd. Naturalmente se espera que disminuya en loe años siguientes hasta 

que el mercado madure a una tasa aproximada del 14X alcanzando posiblemente 

una cifra de l '132,000 mdd para 1996. IJ 

Si comparamos las Uums de crecimiento de la microelectrónica (14") con la 

de informática (23%) pod1~ruos verificar que la primera rnueetrn un crecimiento más 

lento que Ja segunda. Esta tendencia se debe principalmente a que Ju 

microelectrónica tiende a procesos más especinlfzudoe que requieren de tecnología 

avanzada, a diferencia do lu informática que tiene una aplicacJ6n más 

genernll:r.uda. No obt>tanle es proba.ble que esta tendencia adquiera un sentido 

invereo, ce .decir que Ju. microelectr6nicn. crezca a unu tasa mayor que la de 

informática como consecuencia de mayor especialización para actividades que 
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requieran alta tccnologfa. Esto no quiere decir que Ja informática ee atrase, ya 

que al igual que la microelectrónica, seguirá teniendo un gran avance pero corno 

tendencia natural los mercados se irán saturando en este ámbito y su crecimiento 

seguramente será más lento. 

Por este motivo el mercado internacional de equipo de cómputo 

paulatinamente se va eslabilizundo con una tendencia a la baja, a diferencia de 

los primeros años de esta. rama en donde hay un crecimiento constante, con 

oxcepción ele 1984, año en que se presentó una reccsi6n principalmente por l.u 

caída del mercado estadounidense. 

En términos del mercado mundial, los segmentos más importantes dentro de 

In informática son el de equipo periférico y macrocomputadoraa, aunque su 

crecimiento hu sido lento. 

En el se~ment.o de micros y minie, en Estados Unidos ocuparon el tercer 

y segundo lugar en tanmño en 1989 pero con tendencias de crecimiento 

diferentes. Por ejemplo en 1978 las micros no representaron ni e) 1" del mercado 

pero de 1978 a 1989 han registrado un crecimiento impresionante con una tasa 

anual de 56X desplazando a las minie, que alcanzaron una tasa anual del 27X.14 

Dentro del segmento de equipo periférico sobresalen las impresoras, debido 

principalmente u que los usuarios de micros generalmente emplean este equipo de 

impresi6n que de 1978 a 1989 regietr6 una tasa anual del 25X. 

Lne unidades de nlmacenarniento y las terminalee-eietemas periféricos que 

se utilizan en minis y macros-crecieron también lentamente con una tasa del 19X 

y 15X respectivamente. 

14 IMC, JoCormática. op.cit., p. 19. 



Aunque a riiv~l internacional éet.A.e son 111.s tendencias paro. microelectr6nica 

e informút.ica, existen grnndes diferencias entre loH mercados de Eet.adoe Unidos, 

In CE y loe paises su bdeeorrollndos. 

En Est.ndoe UnldoR por ejemplo se dio un desplazamiento de la elect.rónicu 

de enlrct.enimicnto y de equipo de oficina, consiguiendo con ello una caída 

pronunciada de la part.icipacl6n de componentes pasivos y elect.romecánicoe, 

mic1tt.rue ne d11 un predo1ninio de 111 indunt.rl1.1. de cómputo que eoporta el 

crl~cimient.o de los circuitos int.egrudoe (Cls) y de loe circuitos impresos. 

Al igual que en Est.u.doa Unidos, en la CE la proporción de los componentes 

pnsivos y elcct.romec1ínicoe ha t.enido una gran disminución a consecuencia también 

de la bnjn en In industria electr6nica de ent.relenimient.o. 15 

Asimismo pnulat.inumcntc se vo. reduciendo In. importancia de las terminnlee 

de <lutos 1m todoH los pahmR y se va dando una mayor difusión de las redt·1 .. 

El grnn a.vancl! de In clectr6nicn en Estados Unidos y In CE contrastan con 

los resultados obtenidos en este rubro en pnfsee como Brasil y México que aunque 

He conKidl!ran de induut.ria.lizución reciente no hny vinculación entre la indust.riR 

microclcctr6nicn de consumo y la de cómputo, nl son loe mismos grupos 

indust.rinleH los que hicieron In tranniclón de un sector a otro. Esto se debe 

principalmente n que el eurgimicnto de la industrio. local de electr6nico. de 

consu1110 se dio bajo el esquema de lo. industrialización en base a la sust.ituci6n 

de import.aclonee y si bien In prolecci6n proplcl6 el surgimiento de empresas 

productoras en estos países, el Uempo excesivo que mantuvo esta poUtlca 

condujo n los vicios de loa cuales mucho se ha hablado. En esos pa(ees lo que 

se consiguió fue el cnrñcter oligop6llco de celas industrias, el predominio de lue 



Jl. IBl 

empresas mullinncionules, elevados niveles de Jneficiencln y precios as( como una 

dcpcndencin cr6nicrl de insumos importo.dos. 16 

Lu constante innovación ce resultado de grandes inversiones de lyD, Estos 

elementos hnctm que n nivel internacional se de una intensa competencia que 

implicn producir con 11.ll.a lecnolog(n, ofrecer una buena entidad que se refleja 

desde el sistema hast.a. el producto, precioe de gran competencia y tlen1poe de 

e11lrcgn expédllos. 

La elcct.r6nica1 ndemtls, n nivel internacional ce unn de las ramas en donde 

In cicncin y In lccnologí11 hnn evolucionndo cnt.relazadue. Existe de hecho 

gran vinculnclón de loH centros de inveHLigaci6n de las empresas y las 

universidades, todo ello como rceult.ado del esfuerzo de gobierno empresas y 

cenlroe ncndémicoe quo han invertido en 111. inveet.lgo.ci6n básica, deaarro1Jo 

expcrimcnlal 1 producción y comerclaliznci6n. 

Por esta eit.uución pura compelir en este mercado cada vez más concenlrH.do 

y que requiere de grumtes inversiones, es necesario enfrentar grandes retos 

como son 1n crcnci6n de nuevoe product.oe 1 el descubrimiento anticipado de 

merc1tdos ·Y la definición de eetra.tcgine de desarrollo y comerciullzaci6n.17 

l~oe países mti.s avanzados han adopl.o.do algunas política.e para el deearroHo 

de esla induHlrlu pueRto que ante una Lccnologta y un mercado tan dinámicos ya 

no es euficifmle cxplolar las venl.ajas que tiene una empresa o país en términos 

de costo y disponibllidnd de recursos oBtura1es1 la mano de obra o el captt.al 1 ua 

16Arluro Borja, «El Estado como Inductor del Cambio en los NIC1s 1 una 
Comparación de la Industria de Cómputo en Corea del Sur, México y Bruail> 
(México: documento inédito, 1989) 1 p. 4. 

17 IMC, ill.C.2.rm.ill~, op.cit., p. 21. 



necesario crear nuevus ventajas que sean claves para competir en mercados que 

cada vez están más saturados. 

De hecho la planeaci6n, el apoyo u la investigación y el desarrollo, la 

producción y el mercado han permitido que países y empresas incidan en el 

aprendizaje antes que otras lo hagan. 

Dentro de este conjunto de programus los mií.u importantes que se realizan 

a nivel internacional son: 

l. 3.1 Estados Unidos 

Los programas de desarrollo en este país tienen una caracterl'.etica. muy 

¡ .. ~culiar ya que oficialmente no se aceptan políticas de apoyo industrial. Sin 

•'mbargo a través del Eet.ado y las iniciativas colectiv1:t6 del t;cctor privado es 

como se ha dado un gran impulso a la electrónica. 

El apoyo se dio inicialmente a través de las compras del Departamento de 

Defensa, de la NASA y por medio de préstamos directos a la investigación y el 

desarrollo (IyD) académico e industrial. Esto se realiza con financiamiento del 

gobierno estadounidense al sector industrial, al grado que los riesgos de las 

empresas disminuyen, para el caso del desarrollo de nuevas tecnologías. Según 

Ricardo Zermeño: 

«Asimismo el gobierno de los Estados Unidos preocupado por el 

creciente déficit comercia.} y la pérdida de competitividad de eu 

industriu.-t.cndencia que influye a sectores tradicionalmente fuertes 

como la industria de cómputo y la de semiconductores-ha lanzado 

una serle de medidas que intentan detener dicho retroceso. Se 

flexibi1Jz6 la ley antlmonopolioe para darle más libertad de acción a 



co1•poraciones como IBM y ATT para permitir consorcios de 

inveelignci6n y deuurroJlo que pudieran contrarrestar la tuerza de 

laR corporu.cionee Jnponesas>. 18 

Por esta.e razones el gobJerno norteamericano al dnrae cuenta de la 

forf.nleza de eu npnruto tncnol6glco ha presionado a otros países para que mejoren 

HUs Jeyoe relativas n la propiedad inlelectual y particularmente respecto a la 

protección de programae (aoftware) y Cia. Particularmente con reepecto a éstos 

úJtimoR, en loe primeroe años loe contrntoe del gobierno estadounidense 

N?preeent.nron In dernnnda total. Gracias a esto la industria de semiconductores 

tuvo un grnn impulso y logró alcanzar el liderazgo internacional. 

PoHleriormente a mediados de loe uñas ochenta, cuando la industria 

efoctr6nicn jnponesn alcanzó el más alto nivel desplazando a In estadounidense, 

P.I gobierno y vnrine aaociacionee individuales de este pafe realizaron varios 

programas con el fin de identificar loe principales problemae de competitividad 

rfc Jn induetriR de semiconductores que dominaba prácticamente el mercado 

mundial. 

Hu sido por lo tanto gracias n estos proyectos que se ha generado al mismo 

tiempo divcra1u; iniciativas públicas y privadas que ee dedican a la tormuci6n de 

eelrategiaa de nlion:r.na para fortalecer la lyO prccompetitivos19 principalmente 

para áreas como la tecnología de procesos en semiconductoree donde ee ha 

obaervado que la industria norleamerlcLt.na Uende a retrasarse, 

187.ermerio, op.cit., P• 5. 

19JMC 1 ~Q.k.l,,rQ.nJ.~!h op.cit., P• 26. 
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CUADRO 2 

Principales programas gubernamentales y privados de EE.UU. para 
apoyar Ja investigación y el deanrrollo en la electrónica 

Fecha Proyecto 

1978 Departamento de Defensa: Very 
a Jligh Speed Integrated Circuits 

1984 (VHS!C), Fase 1 

1980 Obligaciones federales en 
11. Investigación básica y aplicada 

1984 en nreas relacionadas a las 
tecnologfos de información (IT) 

1984 Programn de Computación 
n Estratégica 

1989 

1985 VHSIC programa 
a Fase Il 

1986 

1986 Consorcio para Ja investigación 
de cómputo y microelectrónica 
(MCC) 

1987 Corporación para la 
Investigación de 
semiconductoree {SEt-fATECH) 

1987 Principales iniciativas civiles 

Supercomput.adoras 

Comité Federal do Coordinación 
en Ciencia, ingeniería y 
Tecnología (FCCSET) 

Corporación para la 
Investigación de 
Semiconductores (SRC) y el 
vínculo universidad-indusCria. 

Cnrnctcrfeticas 

Generación de componentes ultra-compactos 
de muy alta velocidad. 

EHfuerzo en el área de la inteligencia 
urtiticinl para fines milit.ares: vehfculos 
automáticos; eislema de ayuda pu.ru. pilotos 
en combate y sistema para toma de 
decisiones en combate en condiciones de 
incertidumbre. 

Constituido por veinte empresas que 
contemplan programas de tecnología de 
sort.ware, bases de datos, VLSI-CAD, 
encapsulado de semiconductores 
inlerconecci6n. 

Constituido por Texas Instrumente, Motorola, 
National Semiconductor, INTEL y Advanced 
Micro Devices (AMO) con tondos federales y 
Contribuciones privadas. Su objetivo 
principal es desarrollar tecnología avanzada 
en chips de 4 a 16 Mego.bytes. 

Reducción de aranceles, disponibilidad de 
patentes y gasto en investigación para la 
industria pequeño.. 

La Nationa.l Science FoundaUon estableció un 
plan para crear de once a trece centros 
científicos de cómputo de gran escala, 
dotados con supcrcomputadoras e 
interconectados en red. 

Establece tres niveles do IyD: báaJca, de 
prototipos experimenta.les, y de mercado. 

Tratados fnstftucionnlee a largo plazo para 
la IyD educacional e investigación básica en 
universidades. 

Fuente: Elaborado con datos de: JMC, Informátjcu (p. 148) y Microe)ectróaica (p. 125). 



De fgunl forma otras iniciativas como la ley de propjedu.d intelectual, as{ 

como las 1•estriccioneA ni intercambio tecnológico fuera de los países de la OTAN 

Hon otros ejemplos de Jos esfuerzos que realizar este país por promover la 

microclectránicu competitiva. En el Cuadro 2 se reaumeu Lodos loe proyectos que 

hu reuliz11do Estados Unidoa para el desarrollo de la electrónica. 

1. 3.2 Comunidad Europea 

Al igunl que en Est.lldos Unidos, la CE lleva a cabo programas de fomento 

pnrn la industriu electrónica, principalmente porque en loe últimos años, se han 

percatado de la pérdida de competitividad de su industria y es aef como el Reino 

Unido, Alemania Federal y Francia, tratan de detener cene tendencias negativas 

a trnvés de programnH que nbnrcun asistencia financiera, inversión estatal directa 

en proyectos de JyD y de producci6n, apoyo con compras gubernamentales y 

divereus regulaciones industriales tendientes a proteger celas áreas. 

En 1985 ee lmplnnt6 por eJempJo el Programa Estratégico Europeo de 

Invernión en TccnoJogíu de Información (ESPIU'l') de la CE que inició como 

proyecto piloto en 1983 y 1984 pero que, aunque tenía una duración do cinco 

años, se extendió por un período que va de 1989 a 1993. 

Por otro Ja.do está. el Programa de Acción y Coordinación Europea para la 

J nvestJgnción (EUREKA) que pretende elevar la. competitividac.J de In industria 

europea en difc1·entee, tírenR relncionadne con la electrónica de alta tecnología. 

Aunque loe dos programas anteriores eon los más importantes, existen sin 

embargo otros proyectos como el ALVEY del Reino Unido que a través de apoyos 

financieros del gobierno por medio de diferentes ministerios da un gran impulso 



CUADRO 3 

Principales progrnmus guUernamentales y priv«dos de la CE 
para apoyar la inveatigaci6n y el desarrollo en )l.~ electrónica 

Fechu Programa 

1978 
n Programa Alvey del Reino 

1983 Unido 

1983 
n ESPRIT (Programa Europeo 

1993 paru lu. Investigación 
Estratégicll en Tecnología.• de 
informaci6n) de la CE 

EUREKA (Acción de 
coordinnci6n europea pa.ra la 
investJguci6n) 

CTE (Comunidad Tecnológica 
Europeo.) 

Características 

Contríbuci6n del gobierno de 200 millones 
de Libras Esterlina.e. Involucra sectores 
acudé1nicos e industrialee y recibe fondos 
del Oepartainento de Comercio e Industria 
(DTI), Ministro de Defensa. (MOD) y del 
Consul Británico de lnvestigaci6n en 
Ingeniorín y Ciencia (SERC}, y de algunas 
empresas. P1·et.cndo desarrollar product.oa 
y sistemas de alta t.ecnoJogía de información. 
lnlenla satisfacer cuatro eeclorest 
económico, técnico, estruct.uru.1, y milltar. 

Establece consorcios de IyO y comprende 
cinco úrea.a: microe1ect.r6nica, aortware, 
procesamiento de información avanzado., 
sistemas computo.rizados de oficina, y 
CAD/CAM. 

Su objetivo es mejorar la. competitividad y 
productividad de induatrias europeas y 
economías nn.cíonalea en el n1ercu.do mundiu.l 
mediante cooper11.ci6n mut.ue. entr-e empresas 
u institutos de investigaci6n. 

Comprende la IyD en úrcos como lue 
telecomunicncione1:1 1 energía, biotecnología y 
transporte. 

Fuente: Fuente: Elaborado con datos de: IMC, Informó.tica (p, 151) y Microo)ectr6nicn 
(p. 127). 
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a la investigación que pretende desarrollar productos y sistemas de alta 

tecnolog(n de información. 

Finalmente el Pl'ograma Comunidad Tecnológica Europea (CTE) que tiene 

como fin dctmrrollnr lnH telecomunlcucioncs, encrg(a1 biotecnolog(n y transporte. 

J.~n el Cundro 3 se rusumen los principales progrumus de la CE para el desarrollo 

de la electrónicn. 

1.3. 3 Países en dcs11rrollo 

El int.erés por el defio.rrollo de la electrónica, no ha sido exclusivo de loe 

pa(ees alLamente industrializados, Lambién ha sido interés de gobiernos en pafses 

en desarrollo como Brasil y Corea del Sur, que son los ejemplos más notorios. 

En Brasil, al igual que en México se aplicó desde 1972 a 1979 una polrtica 

que tenía el fin de regular el uso nacional de medios para procesamiento de datos 

y a través de ella, se prohibió la importación de micros, periféricos y servicios 

de informática. Esta ley de reserva de mercado se ha prolongado ya que en 1984 

se volvió u renovar por un perfodo de 8 años. 

Asimismo con el fin de evitar que la industria nacional ee hiciera obsoleta, 

ante el acelerado a.vanee de la microelectrónica, el gobierno opt6 por una poHtica 

de regulación que permitiera mayores niveles de productividad y al mismo tiempo 

redujera la dependencia tecnol6gica del exterior. 

Eeta poHtica se realiza principalmente a través de la Secretaría Especial de 

lnformállca (SEi) quu con la ayuda de diversos proyectos ha tratado de formar 

habilidades técnicas locales mediante la promoción de la capacitación en 

minicomput.adorae, control numél-ico computarizado, Cls y en general actividades 

relacionadas con lo. electr6nicn para evitar de esa manera la importación de 



p11111wlr!s lPc11oló..;icos ,v pnru q11e ex.isliern unu nmyor oportunidad de 

pnrlil'ipadou dt• t1!craicoH r. in1:1enierol'I nncionnh~K. Asimismo el SEJ, que pretende 

pt·ornnver In 1:np1wil.Ju:icin Lncnológ:icn, Ct'eó un 1982 el Centro Tecn9lógico de 

T111'ornuit.ic11 que nh1tr1~a ll cunlro hu;t.il.ul.os y hn rcnlizn.do proyectos sobre 

rolnlt.1C/l, 

Fir111lm1!nl.t! uno d1! loH cnHOt> milH Hohrmmli1!nlnH m1 relación n In ovolución 

de llt indwürin t!h•clráriicn CH el 1.fo In Rcptíblicn df! Corco qur. recientemente hn 

Hll t'l{idn t:umo 11r10 di' loH pníHes 1111ls impo1°lnt1lt~H en Ja 1~x.port.nción de productos 

mir:roeh~i:1.1·óni1.~0H y que es el 1h1ico pniR en tit!Rnrrollo que hn podido compelir con 

Jo;HLHdoH Unido,.; y JapOn t~ll 111nmori1u; esUlndar. 

t•:Ht.u ~l'l\11 uv1u1c1! de Corca t?n elcclrónicn hn sicJo en purle consecucncin del 

upoyo d"I i.tohi1_•1·110 ll lut; empresas coa·ennHs. A pru·Li1• de 1970 este pnís se dio 

c11Pr1L11 dt.•I cont.rol que t1mí11 ,Jnpón soU1•e loH Cls pnrn su indust.1•ia de televisión 

y ot1•nH rnmnH clt> lu ült?ctrónicn, as( pot• ejt?111plo en el cnHo de vldeocaseterns los 

pn1v.-t!do1·+?H ,inpot1r>HPH no 111.iliznbnn en HllH productos de exportación n Coren lo 

1ill.imo L"rl Cls y pllt'H cnlc11lndorns dett1vh!ron lot..nlmenlf! el nhoslo. 20 Esto oUHgó 

n lo8 1:orcnmlH n l't!aliznr un t_•no1·11u~ 1n-;fuerzo de planificación industrinl que htl. 

npoyndo 1~1 EHU.uJo. 

Lu cHLt·nt.egia dt- detmrrollo que se P.mpleó en 1!I pnfs fue muy similar a la 

que s1? renlizó eo Jupón¡ n t.rnvéH de grnndes conglomerndos induatriuleR 

dt?uominndos «ch11ebolH::t, ttllt~ tienen como fin concenlrnr grandes recursos que 

l'f!HJ111lde11 eficit!ncin y cnpncidnd compelit.ivn dentro de los mercados 

iulcr1111cionalm;.11 



lju expansión de la industria electrónica se dio a partir de 1969 cuando se 

le conaideró como r1una eslrntégica y u partir de ese momento se creó In Ley de 

Promoción de lu 1 nduelriu Electr6nica, que en un principio identificaba a tu 

electrónica de comrnmo como industria imporlo.nte ya que eigniticabu grundea 

oportunidndeR de cxpm•lación para el tuturo. 

En esta Ley Re dnba gran énfasis u las exportaciones a través de diversos 

ir1alrumenloH como: 

Fonwnto u In inversión extranjera 

Apoyo u la lranaferencia de tecnología 

Creación de una zonu export.ndora 

Funrtee rcstriccionei; a la importación de equipos y componentes 

Soporte intensivo u la IyD a través del Instituto Coreano de Tecnolog(a 

Electrónica (KIET} 22 

Pout.eriorment.e la industria coreana empez6 a indagar en nuevos sectores 

gracias u la experiencia obtenida en las zonas libres y el eefucrzo coordinado con 

el Estado para la. preparación de cuadros técnicos así como grandes inversiones 

deHtinadas t\ comprnr t.ecnologfn en el extrRnJero. 

Graciua a eet.a política Corea tiene una presencia importante en el mercado 

internucionul de televisores, apara.tos de sonido y videocaeeteras. 

A parlir de Jos años ochenta, dadas las tendencias internacionales, el 

gobierno coreano inició lu expunei6n ha.cía los oectoree de semiconductores y 

comput.aci611. t.B conformacl6n de este complejo microelectrónico abre a loe 

consorcios corennoH poRibilidadee de integracl6n vertical y complemcnt.ariedud 

enlre sectores. 



Junto con este avance, la gru.n red de mercados que hnbínn abierto cunndo 

iniciaron con electr6nica de consumo, hizo más fácil In penetru.ción internu.ciontLl 

do sus nuevos productos de c6mputo. 

Es import.unle mencionar-para el cuso de los países en desurrollo--el pupel 

que hu. jugado lu. inverHi6n cxtrunjeru. dh•ect.n¡ oc tiene que considerar que la 

posturu poHtica y económlcu. ante la IED en cada pu.íe hu sido histórlcumenle 

diferente. 

En el cu.so de Corca pnru el sector de cómputo no existían aún empresas 

Lransnucionulcs que compiliern.n con su incipiente industria. Esto facilitó al 

gobierno In política de intervención para estructurar y controlar en torno a los 

chaebols la induetrin locHl. 

No obstante en el cu.so de Brasil tus multinu.cionules yu. conlrolubu.n ln 

Industria en el momento en que el gobierno decide intervenir lo que Be repite 

también en México y ha incidido en una Hmit.ada libertad de acción en cuanto o. 

sus políticas de promoción po.ru. esta industriu. Aunque cele es un panorama muy 

general de los nvnnces que ha. tenido la elect.r6nica a nivel internacional, sirve 

para evnluar lu importnnciu que tiene el desarrollar en México esta industria, y 

emplear mecanismos que han sido miis útiles en otros países para impulsar 

nuestra electr6nica nacional. 

Principalmente es importante conocer lo que se hace a nivel internacional 

ya que todo ello influye direcl.a e indirectamente en la industria electr6nica 

nacional-sobre todo en el momento en que se están diseñando las políticas 

económicas que permitirán tener un determinado crecimiento. Estas medido.e 

podr[an evit.nr el seguir dependiendo de tu tecnología extranjera para ser capacee 

de crear una industria que responda a las neccf>idadcs nacionales "Y pueda en un 

futuro competir internucionalmenlc. 



<OA.ll?'X'll:"IU'JL.O JC JC 

ll?'JB:~WJCJL. ~E LA XNDUST~XA 

~JL.~CT~ONXCA M~XX<OANA Y SU 

l?~OlBIJJ:..JB:lM!ATJr::<CA 

La industria electronicu mexicarn1 al igual que todo eJ conjunto industriu.J 

nacional, estuvo bnjo el esquema de sustitución de importaciones desde 111 década 

de Jos años ochenta. Estu política generó que los sectores de electr6nicn de 

entretenimJento y telecomunicaci~ncs tuvierun el 1nayor crecimiento en relación con 

eJ resto de Ju industria. 

Por otro lado, en electr6nica intermedia, Jos fabrfoantes de componentes 

estuvieron bajo un modelo de sobreprotección y orientado a cubrir las demandas 

de Ju electrónica de entretenimient.o. 

Anle Ju fulla de una infraestructura de partes y componentes con las 

especificnciones requeridas, el sector de telecomunicaciones tuvo que <integrarse 

verticalmente> para satisfucer Jos requisitos de integración nacional que era una 

de las mct.u..a de la política de sustitución de importaciones. 23 

Durante todos esos años ae consiguió por lo tanto crear una industria 

electrónica nacional con un 11lto contenido local de insumos y en varios casos de 

tr.cnologfa, pero poco competitiva. La producción estuvo orienta.da al mercado 

local a excepción de algunas empresas transnacfonalcs que lograron exportar 

componentes n países lat.fnoamerJcanos. 

A finales de 1982 Ja anterior Secretaría de PatrJmonio y Fomento Industrial 

(SEPAFJN) 2 " realizó una evaluación de Ja industria electrónica en Ju que se 

23Zermeño, op.cit., p. 16. 

24SEPAFIN (1980-1982) y posteriormente SECOFI de 1982 hasta la fecha. 



mencionabn que México contaba con una base electr6nica pero que al mismo 

Liempo presentaba gro.ves deformaciones de las cuales uobreeo.lcn las 

Riguienlcs:25 

Orientación hncJn lna fases fina1es de In producción (ensamble) 

Orlent.ación predominante hacia productos de entretenimiento, con un grave 

deacuido de la electrónica profesional. 

Los producloa poseen bajn calldad y precios altos que no son competitivos 

a nivel intcrrmcional, no solamente encuentran difícil exportar, sino incluso 

competir nacionalmente con el contrabando. 

La industria et? ha orientado hacia In sustitución de importaciones en el 

mercudo nacional bajo un esquema de protección excesiva, provocando 

deacconomfus de esenia, precios altos y baja calidad. 

Ln bnlanza de divisas ce negativa y cató. empeorando 

El deRnrrollo de tecnología es escaso y existe poca vinculación entre la 

indusl.rin y los cent.roe de investigación y lna universidades. 

México no cuenta con un esquema global y coordinado de política que 

permit.n tmluclones de fondo como la llenen muchos otros pa(ses que 

promueven 11\ lnveeligución, el deaarrol101 la producción y la 

comercla.lizaci6n de eislemaR electr6nfcos. 

Pura t.rnlllr de corregir esta situación SEPAFIN y post.erJorment.e SECOFI 

diaeñnron diversos progrnmne que impulenran a In lndust.ria1 principalmente a la 

elecLrónica. profealonnl 1 los cuu.les serán unullzados en el cap(t.ulo siguiente. 

Con lodna hu~ poJíticna que ae llovuron a cabo, se dio una reestructuración 

de In industriu pero aún con ello, sigue teniendo problemas de fondo que HP. 

25Zcrmeño, op.cit., p. 5. 



:slll. 

reflejan por ejemplo en In estructura de 111 misma. Según datos de la Cámara 

Nncionnl de la InduRlriu Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas (CANIECE) 

pnrn ngoRlo de 1990 el número lota] de empresas que eslabnn afilladne era de 740 

miembros de los cunlcs el 48% corresponde u pequeña y microempresa cuyas 

curllcleríslicus son que lit:?nen un número de empleados no mayor de 10 personas, 

tu muyor parte de los cuales son empleados familiares con instalaciones 

d1!fic:ienlce; t.odus est.ns emprcsaa son mexicnnus. El 28.7" corresponde a empresns 

medinnns que difieren en sus cnrncterfstlcae a las del segmento anterior ya que 

sus inst.nluclonea esUin orlent..ndaA a la producci6n masiva y con escalas 

superiores. En lu mnyorín de Jos casos su producción eat.leface a la demanda 

nncionnl, En algunas de eelllH empreeae, la pnrlicipaci6n del capital tiene algún 

con1ponenle de nHocinclón exlrunjern importJ:mt.e en forma de coinversionee. El 

23.2" 1'est.nnle corresponde u los grandes empresne que en la mnyorfa de los 

cnsos tienen un porccnt.nJe de capit.o.1 extranjero elevado. 26 Est.o nos da una 

idea del nlrnHo que tiP.nu la electrónica nacional y que tan s6Jo un número 

relnlivnmenleo pequeño de empresas son las que representan a la industria y 

ptt.rlicivan en In economía. 

No obsllmle u pesar de su composición la. industria electrónica mexicana. 

tiene un crecimiento muy acelerado en relación con induatrias más antiguas como 

Ju LexLil y metulmecilnictt. Según usludioe de CANIECE sus t.asns de crecimiento 

St~ regislrnn nuperiorca ni promedio de olroe rubros y al mismo producto interno 

brulo (Pin}. El volumen dt~ producción de In industria electrónica ha mostrado 

nlgunus vnriu.ciones negnt.ivnH: dcscendi6 un 20X en t?) período 1980-1987 Y su 

pnrlicipaclón en el Plll mnnufacturero bajó de 1.99X en 1980 a 1.36% en 1987 

26Javie1• Pu.lncioa Neri, <Lu Industria ulectrónicn y sus pcrepectivus> (México: 
CANIECE, 1989), p, 24. 



reflejando una mayor agudización de la crisis.27 En cuunto al crecimiento de 

la rama correspondiente a los equipos y aparatos electrónicos registró, a precios 

de 1980, el comportamienlo que se mueslt•u en el Cuadro 4. 

Coino pu~de observarse en el cuadro anterior el PIB de la rama ha tenido 

un comportamiento desigual. En los años anteriores a 1982, la rama presentó un 

crecimiento positivo a diferencia de 1982 y 1983 que al igual que en otras 

industrias se reflejó también la agudización de la crisis volviendo a crecer en 

1984 y 1985 año en que se liberaron los permisos previos y se abrieron las 

frontero.e a las importaciones, situación que se reflejó en loe porcent..ujea 

negaUvos de los años siguientes. 

Por otro lado, el comport.amiento de la rama con respecto a la balanza de 

pagos fue satisfactorio gracias al crecimiento de la electrónico. profesional. 

Aunque h1s importaciones de productos electrónicos aumentaron respecto al total 

de importaciones del país de 4.5% a 7.BX entre 1981 y 1987, las exportaciones de 

electrónica respecto al tot.a.l de las exportaciones del plÚa también se elevaron de 

0.34" a 1.8% en el mismo perfodo lo cunl implicó un mejoramiento de la relación 

importaci6n-exportaci6n que de dieciséis a uno pasó a cuatro a uno.u Esto se 

debi6 principalmente al crecimiento de las exportaciones de equipo de cómputo y 

de equipo comercial y de oficina. 

Sin embargo aún con la 'Superación de tal desequilibrio la insercfon de 

México en los mercados internacionales es de una gran dependencia, 

principalmente en insumos. 

nAlfoneo Mercado, l ... a Tecno)ogia Aajstidn por Computadoras en México y aue 
Implicaciones Laborales y Educutivus (Po.ríe: Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación, 1990) P• 18. 

28 La CANIECE maneja una relación importación-exportución para 1980 de 30 
a 1 y en 1986 4 a l. 
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Año 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

CUADRO 4 

Producto Interno Bruto de la Rama 54 
(Millones de Pesos y Porcentajes) 

PIB Porcentaje 

19,684.0 5.8 
20, 138. 5 2. 3 
17,460.7 -13. 3 
14, 723,0 -15. 7 
16,042.6 8.9 
16,653,6 3.8 
15,668.2 -5. 9 
15,314.2 -2.2 

Fuente: Palacios (p. 28). 

::. --.. · •. ¡_ ,.-,, "< ',".• 

Finalmente en cuanto n empleo, aeg\1n datos de la CANIECE mientras el 

número toU1l de empresas aument6 de 550 o. 724 durante el periodo de 19B2-1987, 

el empleo se redujo de 60,000 a 39,000 en el mismo pedodo¡ aunque se piensa que 

la cifra estimada en 1982 es exagerada, la tendencia a una reducción o por lo 

menos a un estancamiento es evidente.19 

Sí solamente se considera a las empresas registradas por SECOFI ·en sus 

programas de fomento, que son los principales fabricantes y excluye a empresas 

de servicios que incluye la CANIECE, se tiene que el número de empresas aumentó 

de 133 a 257 entre 1981 a 1987 y el empleo para este segmento pas6 de 24,309 a 

27 ,145 en el mismo período. Este comportamiento se muestra en el Cuadro 5 para 

cado. uno de las ramas. 

2~Zermeño, op.cit-, p. 8, 



CUADRO 5 

Número de Empresas y Empleo de las Empresas 
Registrndae en el Progrnmn de Fomento 

Nlimcro de Empresas 

f-:h!clrónic11 de Entretenimiento 
J.~lect.1·ónicn Profcelonul 
Telecomunicaciones 
Subensambles y ComponcnteR 

Empleo 

Electrónica de Entretenimiento 
F.leclr6nica Profesional 
Tclecomunicilciones 
Subensambles y Componentes 

Fuente: Wnrman y Miller (p. 46). 

,.,· 

1981 

133 

46 
38 
23 
26 

24,309 

6,700 
1,600 

11,509 
4,500 

!OOX 257 

35X 41 
29X 122 
17X 34 
20" 60 

lOOX 27,145 

28X 4,649 
7" 8,997 

47" 10,897 
19X 2,602 

1987 

lOOX 

16" 
48X 
13X 
23X 

lOOX 

17X 

ªª" 40X 
lOX 

ge importante mencionar que ]a industria e1ectr6nica eetá compuesta de 

vttrins subrnmas y cndn unn tuvo un comportamiento diferente en relación a Jos 

cintos globalea de In industria, por elJo a conlinuación so da un panorama de) 

comportamiento de tres subsectorea importantes: microelectr6nica, electr6nJca de 

consumo y elcclrónica profcHionnl. Particularmente para eleclr6nica de consumo 

se anulizurá entreleuimJenlo y pu.ra electrónica profeeiotml telecomunicaciones y 

cómputo. 

2 .1 HicroclccLr6nicn 

E) desnrrollo de ltt microelectrónica al igual que la industria electrónica en 

conjunto, rnofitró un denarrollo por etnpas. 



En la primera etapa tuvo un crecimiento acelerado gracias al incremento en 

lu producción y al contenido nacional de la electrónica de entretenimiento, 

consiguiendo \le 1977 a 1980 los niveles mñe alt.oe 1 asimismo la balanza comercial 

en eNle período tuvo un comport..nmicnto positivo, lne importaciones y 

exportaciones crecieron n t.nsu.u muy similares de In. producci6n. 

En In segundu etapa el sector de componentes entró en una fase de crisis 

y no pudo recuperar loa niveles de producción de la etapa anterior, la 

producción cayó driisticamenLe igual que las exportaciones. 

Los princi¡mlea factores que contribuyeron en la crisis de este subsector 

fut~ron: 30 

El desplome del mercudo y ltL producción de npurat.oa de entretenimiento, 

rcsult.u.do de la crisis económica que empezó en 1982, 

Dujo grado de inlcgrución del proceso de loe fabricantes de equipos 

proresionales, principalmente loe fabricantes de computadoras y equipos de 

telecomunicuclonee, que result.6 una dem11.nd11 de componentes 

proporcionalmenle m•!nor por unidad de producción y que en estos nños no 

subió ni rit.mo de lu producción de estos equipos. 

Poca ndecuación de Ja producción nacional a los nuevos mercados 

prorcsionalea no se fabrican los tipos de componentes más requeridos ni los 

que se fabrican son competitivos internacionalmente; en la realidad la 

industria no se preparó paru competir. 

Olorgamir.nto de aranceles preterencialee a lu importación de insumos vW 

Regln Octava que estimuló la producción de equipo pero que impuso un 

duro reto pura los fubricantes de componentes. 

3ºn1c, Mlcroclc~·lróñjcn, op.cit., p. 42. 



Durante lu tercera etapu se terminaron de libe1·ar los sectores de 

componentes, telecomunlcu.cloncB, entretenimiento y equipo comercial y de oficina. 

Por cal.a siLt1nción In producción y exportación de componentes fue inestable n 

cuusn de loe ajustes que est..ubu teniendo la electrónica de munufaclurus. 

A partir de In mcncionudu crisis de ht segunda et.apu esta rnmu empezó a 

tener gruves problemns que se agudizaron con la liberación de los componentes 

del permiRo previo de importación en 1985, a tal grado que desde entonces han 

parado su producción 19 empresas de componentes elcctrónicoa, 31 

En relación ul empleo, u cuusu del desplome, hubo una dismlnuci6n 

importante que hu sido lentamente compensada a partir del crecimiento de la 

electrónicu profesional (ver Cuadro 6). 

CUADRO 6 

Número de Empresas Y Empleo en la Industria 
Dom~aticu de Componentes Electrónicos 

1981/82 1985/86 1987/88 

Número de Empresas 27 32 25 

Empleo 2,301 1,250 804 

Fuente: IMC, Microelectrónica (p. 149). 

Loe componentes que más resistieron u la crisis fueron los consumidos en 

audio y video tales como rcsislencias, capacito.dores, mecanismos paro. toco.discos, 

bocinas y cinescopios, cuyos fabricantes ccrruron,. redujeron líneas y/o se 

31IMC, Micrge)ectrónicu, op.cil., p. 43. 



orientaron a otros sectores de consumo de componentes como el automotriz y los 

bienes de consumo doméstico. 

Finalmente Ja mayoría de las plantas existentes cuentan con capital 

extrnnJcro y se están insertando en la competencia internacional, 

2.2 ElecLr6nica de entretenimienLo 

Ln industria electrónica de entretenimiento, no quedó exenlu. de los efectos 

negativos ocurridos después de la apertura de 1985¡ esto se puede verificar en 

el crecimiento de la producción que se muestra en In Cuadro 7, 

CUADRO 7 

Producción de In Indust1·ia Electrónica de Entretenimiento 
(Variaciones Anuales) 

1983 1984 1985 1986 1987 

Equipo - 40.3 ll .O 13.2 - 30.9 15.6 
Subensumbles 50 .1 - 14. 7 l. o 9.0 a.o 
Otros 46.2 2°1. 7 37.5 - 45.5 7.6 
Total - 42.8 7.8 13.9 - 30.2 12. 7 

Fucnlc: Pula.cios (p. 65}. 

l..< ... ~·. ·•:·•.•''· ,,.,..,. ',•. ~ 

1988 

36 .4 
- 45 .6 
- 58,0 

16 .1 

Es precisamente en 1986 cuando se muestran va.lores negativos en todas las 

cifras yu que la producción de equipo de entretenimiento fue una de las más 

afectadas; de hecho se estimo. que casi el 90% de las empresas tuvieron que 



cl!rrnr sus inululaciones y r.I resto de ellas ee tuc ajustando paulatinamente a las 

condiciones existentes o cn.mbiaron su giro comercinl.32 
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Est." Hiluaci6n, ul igual que eleclrónlcn de componenteR, tuvo efectos 

negnlivos en el empleo. 

Algunos de Jos fenómenos que se detoclaron en el perfodo posterior a 1985 

fueron que: 

32 Palncios, op.cit .. , p. 4. 



Las emprl!sus que antes eran productoras, ee convirtieron en 

comercil\ltzadorue en forma preferente al importar los productos que antes 

ellos fabricaron. 

Se dio una masiva Introducción de equipos importados al margen de la ley 

que se curncleriznron por tener una baja calidad y precio elevudo; est.a 

silunción Hignificó una competencin desleal para Ju industria mexicana que 

agudizó nu1H nún su precnriu uituación. 

Los dos fenómenos Re reflejaron fuertemente en lu. balanza de pagos 

princip1ilmentc en 1986. Aunque In electrónica de entretenimiento no tiene una 

contribución importante dentro del crecimiento de la industria en general, se 

prevce que 1rn un futuro pueda elevar su parliclpaci6n a consecuencia de la 

L•xpnnHión planeado. de la econoni[a. 

En In Grtífica 2 se muestra el comportamiento de la balanza de pagos 

descril . .u. 

2.3 'rc.Lcco111unicacioncs 

J,,ns telecomunicncionee en este pafa se ident.iflcan como una de las subramas 

miis dimimicas dentro del conjunto de la industria y aobre todo se proveo un 

gran crecimiento n partir de la desincorporación de empresas estatales. 

Las telecomunicaciones en México lns ofrece principalmente el Estado. El 

correo, el telégrafo y nntigUnmcnlc el teléfono son operación dlrect.a del gobierno 

y no se ndmile inversión extrn.njeru. De manera más restringida participa el 

Rector privudo principalmente en el ñreu de meneujerfa. 



El sector de tclecomunicucione~ et> o.mplio e incluye teléfono, telégrafo, 

ro.dio, lelevitiión, telex, fax, t.rnnamisión de datos y todus las actividades o equipo 

rt!lncionad1ls con ellnH. 

Adcnuls las t.clccomunlcnciones en nuestro pnfs se han deearrolludo de 

111une1•11 creciente grucius también u tu cercanía con unn de lu.s economíus que nuis 

invierlc en ln lyD de este cnmpo. 

De ht!cho en Ion últimos años se hun introducido productos nuevos como In 

telefonía. celular que u pesar del corto tiempo en el mercado, hn elevado 

considernblemente sus vent.ae. Según Javier Pnlncios: 

<El establecimiento de est.aciones terrenas de rastreo de los satélites 

de co111unicación 1 invcsti~nción civil y con fines militares, el correo 

declrónico, el fux y telex, el sistema de pagos inlernncionnlea¡ en 

donde participan las insllt..ucionee buncarine no sólo nacionales 

también inturnacionnles, las redes de transmisión de información a 

través de lus fibras ópt_icus1 lus redes de informnción entre lus 

lneliluciones privadas, universidades y centros de investigación así 

como la gama de nllernut.ivus derivudus deJ sistema de Sut6litcs 

Morelos, son entre otras, áreas que en el futuro crecerán u tasas 

elevados en cuanto a insumos, producción, valor agregado y loa 

servicios de instalación y mantenimiento>.33 

Como resultado de lue presiones económicas y consideraciones políticas, la 

producción nacional del conjunlo de productos que conforman las 

tc)ecomunlcnclones hu Wnido un incremonLo importante; en 1984 1 la producc16n se 

33Palucios, op.cit., p. 27. 



estimó en •160 mdd, en los dos nitos siguientes volvió a elevarse pnru caer 

1987, uño en que se dio t1nu baja del 40% para quedar en su nivel normut.3" 

Con respecto nl consumo nnclonnl hrty un porcentaje elevndo que se import..a 

p1•incipalmcnU..> dt!' EHllutos Unitloi::;, ei-;lo su debe n que los productos de1nundHdos 

por cale 1:1eclor invol\lcrnn In aplicación de los últimos nvnncea en lecnologín que 

sólo se encuenlrnn fueru de las f1·oulet·as nucionnlus. 

CUADRO B 

Consumo de Tclecomunicnciones 
l Vuri11clones Anuales) 

191t3 lUh-1 1!11:15 19ff6 l9ff'1 HIKt:I l!H~9 1990 

Tole ron la •• 3 zo.a 27.2 ... - 21.!i 51.9 "' S.9 
Totlea 53.4 31.5 ... - 70.4 - 51.J J8,9 20.0 - 16,7 
Tr1urn•l11ión ll),J - 3.2 19.-1 55.1 - 40.6 2-1 • .¡ 3,6 6,3 
TV tl:i1dlod1fu11lón 55.J - '1ll.O - 90.9 13-1.6 • 22.3 10,.¡ 
Te 111co.un lea e ionon 10.G 15.2 15.o 16.7 - ,,, 15.7 JG,B 19,9 
Ho.dioaóvil ... ... •• 3 36.7 - 2G,\ 12.6 "' '·" 
Total 10.4 ;rn.a ... 3'1,0 - 40,Z ll.8 3.S '·' 

Fuente: Pnlncios (p, 72). **/ Variaciones superiores al 100 por ciento, Para loR 
nños de Hl89 y 19901 )ns cifrns HOll eslimndns. 

Aunque lns telccomunicuciones no son una aclividud de creación recienle, 

y aún considerando que el 111erc11do se ha incrementado, las variaciones en esle 

subsector son muy pronunciados principalmente en el periodo 1986-1987 año en 

q'ae México mostró ln nmyor inflación y In est.ahilidod monetaria en términos del 

exlronjero era cnsl nuln1 i1npuct.o que se> i1cent.uó debido o. que la mayor parte del 

su beecl.o1• pertenece nl Est.udo. 

34Caroline Vérut1 <t-larkel H.et:Jearch Summnry 1990: The Mexicnn Murket far 
'l'elecommunicat.ions Equipmenl> (México: United SI.ates Trade Cenler, 1990) 1 p. 6. 



F.n el Cuadro 8 se muestra la evolución del consumo en nuestro pa{e pura 

al perfodo 1983-1988 y estimados pttra 1988-1990. 

En relación con la bnlanzn de Pª"ºª de telecomunicaciones se presenta un 

porcent.a.jc t>igniflcntlvo de importaciones, en 1984. éet.u.s representaron el 10.5% 

del mcrcRdo. En l9H5-1986 la porci6n de importación del mercado se incrementó 

a 20.8" y 19.5% rcspt~clivnmenle como resultado de las inversiones que se dieron 

pu.ro la Lrunsmielón de lu. Copn Mundial de Fút.bol. In reconetrucci6n del sistema 

t.elefónico y In.a cont.inuua inveraiones que resultal'on del incremento de la. 

capncidud que se hizo disponible n pnrt.ir del Sislemn Sa.téllle Morelos. Para 1987 

el inc1·umcnlo fue const.untc en reluci6n con los otros nilos, pero en 1988 tuvo un 

nuevo repunte u consecuencia de la eliminaci6n de los impuestos de importación 

y el permiso previo para equipo de lelecomunicnciones.35 

1.·::',; ' ... ·. ·~ ... ~ ;.. . 

CUADRO 

El Mercado Mexicano de Equipo de Teleconnmicaclonee 
(Millonee de D61ures) 

1984 1985 1986 1987 1988 

Producción 450.1 425.2 610.8 367.0 389.7 
Importaciones 52.2 110.8 146.9 85.l 129.7 
Exporlaciones - 4.8 - 3.4 - 5.1 - 5.4 18.5 

Total 497.5 532.6 752.6 446.7 500,9 

Fuenle: Palacios (p. 79). 

1994• 

591.0 
230.0 

- 67.0 

754.0 

,:_.:f{.·;. .. ~·Jt ; ..... ), ; .,1.:. ~. · . .;· ~ '.' ,:: ,:.. ~--·•./.\.:.: •'. ;::·:·-·~:. o: 

En el Cuadro 9 se puede apreciar que lae export.aclonea por eu parte 

fueron sumamente Jimit.udue en relaci6n a lue imporlu.cioneti .n~ nque presentan 



vnrincioneH positivtta incluuo superiores al lOOX pnrn 1988 y lus csLimadus para 

1994. 36 

F'inulmentc Ju induHtrin de Lelecon1unicuciones empica aproximadamente a 

11,000 p1~rt100llR en el país. 37 

2.4 Cómput.o 

F!I subseclor de cómputo en nuestro país es relativament.e nuevo y cada día 

va lnserl.nndo en un mayor mímero de actividades. El mercado mexicano de 

cómputo f>iguió un putrón similar ni que se presentó inlernnciona)menle, aunque 

en la últ.ima d6cuda empezó a diferenciarse A. consecuencia de la aparición de 

111icrocomµulado1·IlH. 

{,a principal ntzón de este fenómeno es que aunque ha aumcnt..u<lo Ja 

importnnciu del ROftwure y loR servicios, éstoe son sumamente incipientes-al igual 

qui! los nuevos campos como la int'ormaci6n en línea o a través de discos 

compnclos-n causa sobre Lodo de que las empresas no suelen comprar 

lníormnci6n ni compnrtcn In que clln.s generan. 

Dejando atrás lo rclucionudo con servicios dentro del cómputo¡ el mercado 

de equipo para este eulisector ha sido eleva.do; la lasa de crecimiento po.ra el 

período 1980-1989, fue de 10" a direrencia del 18X que alcanzaron en conjunto 

F.sl.ndos Unidos, Japón y la CE. 

J,os Hegmentoa que presentaron un comportamiento negativo, fueron el de 

mncroR y minkompuladoro.a que tuvieron una tasa del -l.6X y -l.4X 

36 Palncios, op.cit., p. 28, 

37Vérut, Telccomunicatiopa, op.cit., p. 6, 



respectivamente o. diferencio. de )as micros que registraron unu tasa de 

crecimiento del 38X anual. 

GRAl'ICA 3 

Tasas de Crecimiento del 
Consumo Nacional Aparente 

Varl•JOn('I.) 
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•••• ... ae.oori y •• ._ ........... 

Como se puede ver en la Gráticn 3, el consumo de minia y macros se ha 

comportado acorde con el crecimiento de la economía a diferencia de )as micros 

que se vieron casi exentas de ello. Esta situación peculiar de las micros se debe 

en parte a que no exist.ían cuando comenzó Ja crisis, y que en los primeros años 

del mercado sus tusas de crccimicnl.o fueron necesariamente alt.a.s.
38 

38It·tC 1 Informtitica, op.cit., p. 37. 



En relación con la producción, cabe mencionar que la planta industrial de 

equipo informiitico RC desarrolló aceleradamente en loa añoa ochenta, período en 

el que el número de fabricantes de equipo y subensambles, empleo e inversión 

crecieron a niveles muy elevados. Gracios a eet.ae inversiones la producción se 

e1ev6 a una lusn del 37" anunl desde 1985 alcanzando un nivel máximo de 

nproximatlumente 510 mdd en 1989 {ver Cuadro 10}. 

CUADRO 10 

Crecimienlo de la Producción de Equipo Informático en México 
(Mlllones do Dólares) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Total 54.5 108.0 171.1 251.8 406.0 443.1 510.3 

Micros 16.9 33.5 53.0 78.1 203.0 234.8 296.0 

Mi nis 34.3 68.0 107.8 143.5 154.3 50-7 148.0 

Perité ricos 3.3 6.5 10.3 30.2 48.7 57.6 66.3 

Fuente: IMC, InCormútica (p. 156) con estimaciones <le SECOFI hnsta 1987¡ a purt.lr 
de 1988 con estimaciones preliminares de SELECT con datos de SECOFI. 

En el comercio exterior laR importaciones de equipo terminado se redujo de 

83% a 37% de 1977 a 1989 mejorando con ello la relación exportaciones-

importaciones del sector39 gracias principalmente a fabricantes que han llevado 

a cu.bo esfuerzos importantes pn.ra desarrollar proveedores de subensamblcs y 

componen les. 

39JMC1 Jntormótica, op.cft., P• 48. 



En conLl:"u.dicción con est.cit\ progresos que ee han dt\do prineipa.lm{Jnle E!:n 

gr¡¡ndcs curporacionuu qxislen vuriAa ernpretiae tnbr-ic1\nlea. cspectficam~nte las 

rnfu¡ pc:qucfiua, que han Lenido un retl"QC~ao en cuanto a. uu niv~l t:Acnie() en. loe 

(1ltímon nños v. congccuencin, por un lado, de sus bajos niveles de producción, loo 

u.r1rnGQleti u.cLtH1.lee, In npel'Luru comercial y «. ~u diricu\Lnd para lnt.rodueir nuev-a 

t~~coo1of(fu. 

flor el lado dt? la cxµort.aciónt t!:ncont;rumos qui!: 14. venta al ~'>tet'lol" dé 

~omvuW.uJorJLt;, pet-ifóril:os y cotuponenLeli cada ve'.!. GE? va incrementAndC> aunque 

~l snldo neto ei; nún defh..:itu.rio nl duµUi.:1n• la ímport.uci6n el volumen di? la.s 

eX.fJOl'U:\CÍones'º (ver Cuadi·o 11). Eut.n tendencia hn. sido retJulU.i,J<> de Jc,a apoyos 

del gohim•na ['Jl\i"l:l promover ex.portn.ciones y de lu E;ubvalu11ci6n (hnst.a 1981) del 

peHO frenl(~ ul dólar, ot11f corno ln. ventaja de Héxico en cuanto al costo de ln nuino 

<lt? obru y lo~ hlflterinfos. N() obat.11.nte t.odos celos progresoa e;omo se mancion6 

aut.edormenle su du.n príndpn)mí~Oli? en &ubaidiarii:is de gt"ll.ndea empresas 

t?Jtt.rnrd<!f'IJ.H. J.-;n una cncueata que llev6 a cub() t?l lnetituto lotcrnaeional de 

Plune11111iénl.o de lu EJucuci6n4l ae mencionó que el 99~7% de ht. ~xport.u.cl6n de 

cotupuW.dorH.ff. lo hizo el grupo de empi:-efUUJ de capital extranjero. 

Fintthn~nte t:n cuanto n.l empleo, ~st.a subrnma tuvo una e.xpnnEJtón A un 

l'ilmtJ St?tnejnntc que e) de producción. No obstante los pr<>dtJ<:tores de 

<.~ompul.a<loru.M prcseotJJ.n eHtrucLuraa tn.boro.lt?a que han implico.do cambios ~n ~l 

1nu1•cndo de t.1·nbHJo y1.\ que emplt?an ge:ncl:"almente pttreQnul o.ltamcnl.L? Qallrtce.do: 

ing<Hiicrmi y personnl do l:yO L1l mismo tí-mnpo que nhsot'ben Qbreros en. menorea 

propor~ioncs. 

• 0Morcndo, op.clt., P• 37. 

41?-h:rcndo, op~cít., P• 37. 



En contrudicción con estos progreeoR que se han dudo principalmente en 

grandP.H corpo1·11cionee existen vnriRs empresas fnbricnntes, eepedficamente las 

más pequerias 1 que hun tenido un retroceao en cunuto a. au nivel técnico en loe 

tíltimoK nños n consccuencln, por un ludo, de sus bnjos niveles de producción, loe 

nrnracelee ucluules 1 In upertu1·u comerclnl y n su diricult..o.d para introducir nueva 

Lecnologfn, 

Por ol Indo de In export.nción 1 encontramos que la vente. al exterior de 

computadorus, periféricos y componentes cada. vez ae vu lncrcment.undo 11.unque 

el tmldo nelo ea aún deflcllario nl duplicar la imporl.nción el volumen de las 

exporlacionea40 (ver Cuadro 11}. Esta lendencia ha sido resultado de Jos apoyos 

del gobierno pura promover exportaciones y de In subvaluaci6n (hasta 1987} del 

peao frente ul dólur 1 a~r como la ventnju de México en cuanto nl costo de la mano 

de obrn y loR m11leriales. No obstante todos cslon progresos como se mencion6 

outeriormente se dnn principalmente en subsidiarias de grandes empresas 

extrnnjcraR, J-;n una encucHta que llcv6 n cabo el Inelituto Internacional de 

Plnne.umitml.o de la EJucación41 se mencionó que el 99.7% de lu exportación de 

computn.dorns lo hizo el grupo de cmpresue de capital extranjero. 

FinnJment.e en cuanto n) empico, esta subrama t..uvo una expansión a 

ritmo Remejnnle que el de producción. No obstante los productores de 

compuladorne presentan eatructurns laborales que han implicado cambios en el 

mercndo de trabajo ya que emplean generalmente personal alt.ament.H calificado: 

ingcnicrou y personal de TyD al mismo tiempo que absorben obreros en menores 

proporcioncH, 

40Mercado, op.cit., p. 37. 

41 Mercado, op.cit., P• 37. 



CUADRO 11 

Crecimiento de la Industria Informática en México 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

49 75 60 57 Nú•ero de empreeaa ( *) 

E•pleo 2,754 3,R9R 5,041 5,518 6,053 6,504 

Jnversi6n fija 28,900 48,400 67,800 70,300 80,800 85,600 
acu•ulatla (•ilee de d6laree) 

* Empresas con registro en el Programa de Fomento 

Fuente: IMC, Intru:m!i~ {p. 149) con eRtimacionce de SECOFI. 

Ln Industria electr6nica nacional muestra, como puede apreciarse en Ja 

información du.dH, en primer lugar una gran dependencia del exlerior en casi 

lodos loK auhsectores. Esta eJtuacJ6n se ha agudizado debido a que la induetrin 

Re compone func.Jnment..almenle de medinna, pequeña y micro JnduelrJa que no 

tiene los elementos neceearfoR para crecer y mucho menos invertJr en I y D. 

Si comparamos lu eituaci6n en que se encuentra la IED en loe países 

desarrollados con la mexicnnn primero Jdentificaremos que existe un gran atraso 

grande de la induslrlu, sobre todo porque la tendencia de nuestro pafs es 

Importar Ja niayorfa de los productos de esta industria, principalmente la de 

~1cctr6nica profealonal, situaci6n que se agrava debido a que el desarrollo en 

celos países es muy acelerado de tal forma que México no ha tenido la pasibilidad 

de ir deeur1·01lnndo su industria a través de las diferentes etapas sino que se ha 



4Hlll 

visto obligado a seguir patronee exteriores para evitar el estanco.miento al 

interior pero a través del comer
0

cio. 

En un esfuerzo por reactivar ln economfn. en general se han adoptado 

patrones como la Ubcraci6n comercial y la tlexlbilización de la ley de inversiones 

extranjeras ae( como programue de fotnent.o para hacer crecer a la industria 

electr6nica, miemos que serán analizados en el próximo capitulo. 



<CA1E"'.JC'lr'UL<O> JC JC JC 

ES'lJ:'lR.U<C'lJ:'UlR.A JUlR.JCDJC<CcO> E<CcO>NOOOJC<CA DE 

LA JCNVJEl:JR.SJCON EX'lJ:'!R.ANJlll:l~A lll:N LA 

JCNDUS'lJ:'lR.JCA ELlll:<CTlR.ONJC<CA 

En In serie de cambios que desde 1985 se están realizando en nuestro país, 

el papel de la inversión extranjera directo. (IED) es cada vez mús importante, 

sobre todo si se toma en cuenta que puede implicar Ja reactivnci6n del sector 

mnnutaclurero nacional. Esta poaibilidad42 estratégica reside principalmente en 

la necesidad de forlalecer la induatria en cuanto a calidad, producción, creación 

de empleo, export.aciones e innovución lecnoJ6glca. 

A partir de estas ventajas, el gobierno mexicano ha llevado a cabo diversas 

políticas legales sobre inversión extranjera así como proyectos que afectaron 

parlicularmente a In industria electrónica que pueden tener un impaclo sobre el 

eect.or empresarial mexicano, 

En los cup(tulos anteriores se presentó una visión global de Ja industria 

electr6nica, las políticas que se realizan en otros países para fortalecer la 

industria y princlpulmenlc se mencionaron algunu.s de las más importantes 

deficiencias que presenta la industria mexicana de clect.rónicu. 

En cele apartado se muestran por lo tanto, loe objetivos y todas las 

poUticas sobre IED, tecnologín. y de fomento a la industria que el gobierno ha 

llevndo a en.be y que at'ect.an particularmente a la electrónica. Se hace un 

análisis de la forma en que esl.as regulaciones han afectado a cela industria y se 

dan algunas sugerencias que en bnse a poHt.icae implementadas en otros países 

podrfo.n contribuir pnra el crecimiento de esta rama. en nuestro país. 

42Se considera como posibilidad ya que la condición indispensable para 
atraer beneficios a la econom{a recept.Ora en lugar de perjuicios es la actitud del 
gobierno y lns medidas que tome con respecto a ella. 



3.1 Plan Nacional de Desarrollo 

Denl.ro de h\ prlicUca poHlicl\ mexJcanl\1 el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

es un documento orici6l cuya finu.Udad es delinear las estrategias políticas, 

er.onómicns Raciales y culturales que el ejecutivo reaU?.ará en su período sexenal. 

RI rlocument.o pBra Jo. presenW administraci6n consta de cuatro secciones 

do lns cunJes sólo se extrnct.o.rán lo.e partes reJu.t.ivas a inversión extranjera, 

lecnologfu y elect.r6nica que Re concentran en Jos dos últimos aparto.dos. 

3. J./ Inversi6n extranjera directa 

La poRición del uct.uRl gobierno frente a la IED difiere con respecto a las 

nnteriorcs administraciones. Se presenta ahora con una actit.ud que reconoce la 

importancia de ésta en compJement.ariedud con e) aparato productivo nacional. No 

obst.nnte hnce énfn.sis en que Ja IED se llevaró. acabo dentro de un contexto de 

aperl.urn comercial que elimine )off vicios que provoc6 en ol.ra 6poca el 

proteccionismo. 

La compcl.encin qur. se pJant.ea se eet.a.blece o. través del ingreso de 

empreene l.r11nsnncionalee al mercado nacional con las mismas condiciones que 

al.ros product.oi·es nnclonalce sin recibir subsidios explícitos o encubiertos. 

Se reconoce la neccRidad de incentivar lo. lnveref6n extranjera a través de 

la RhnpHricnción de loe reglamenloe normas y trámites que incidan dire<:ta o 

1ndh·ucto.mcnte en el establecimiento o expans¡6n de empresas de inversión 

exlrn.njeru. 



Lnn Hmltnntes que antes se ponían a Ja IED se consideraron como barreras 

que neceeiL1d>an una reeetructuraci6n con base en loe siguientes objetivoe:43 

Hncer que Jos procedimientos de nutorizac16n de lns nuevas inversiones 

permitidas por la ley sean aulomáticas, expéditae y Lransparentee. 

Slmpllrlcar trámites, definir requieitoe con prccJelón, y dar fluidez 

inelit.ucional a los procedimientos. A cate respecto sabemos que el 

reglnmcnlo pnrn Ja Ley de Inversiones extranjeras, permitió definir más 

cln~amcnLe loa procedimientos n través de los cuales se podrá autorizar 

cun.lquier Lipo de IED con sus respectivas condiciones. 

Aprovechar ni máximo In aportacJ6n tecnológica y el acceso a loe mercados 

de cxport.a.ción de In IED principalmente porque Ja tecnología que se ha 

desn.rrollndo en nuestro pn(a no ha alcanzado todavía a competir dentro de 

mercados extranjeros. 

Crear mecanismos pnra que la nueva lnverai6n extranjera no genere 

presiones adicionales Robre los mercados financieros nRcionales. En este 

sentido se le estJi dando un valor fundamental a In IED a través de la cual 

se puede complementar el nhorro nacionnl y generar divisas. 

3.J.2 Tecnolog.fa 

Ln tecnología según menciona el texto evolucJona a un ritmo acelerado que 

modifica con gran dinamismo la poaición competiUva de empresas, industrias Y 

pn[scR. F.slll cnracler[slicn preaiona al gobierno para que se de un fortalecimiento 

cienl(fico y tccnol6gico que incida en un futuro en el mejoramiento de las 

43CarJos Salinas de Gort.nri, «Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994>, ld.l 
Jornadu1 lQ de junio 19891 p. XXI. 



nctividndee productivas: ahorrnndo insumos materiales, rnejornndo el trabajo 

humano, permitiendo obtener productos de mejor calidnd y elevando los ingresos 

de quienes In utilizan. 

Para que se de el desarrollo de la tecnología en México se plantean dos 

tipos de acciones: una encaminada a la incenUvación de inversión y desarroHo 

dentro del marco académico y la segunda tendiente a proporcionar el desarrollo 

tecno16gico dentro del aparato productivo nacional, que para este estudio tiene 

mayor eigniticaci6n. En este sentido las acciones que se llevarán a cabo son: 

Realizar cambios legales para que las universidades encaucen sus 

actividades hacia la preslnci6n de servicios o. empresas del sector público, 

social y privado con el ~in de que apoyen la aeimi1ac16n, adapt.o.ci6n y 

difuei6n de lecnologfo. del aparato productivo nnciona.1. 

Fomentar el tinanclu.miento para la modcrnizaci6n tecnológica de las 

empresas. 

Fortalecer los centros de intormuci6n tecno16gicn para que provean a loe 

sectores product.lvoe a través de asistencia técnica y consultoría de alta 

cu.Udad para beneficio particularmente de empresas pequeñas y medianas. 

Mejorar la infrncHtructura educntiva para que se vinculen los programas 

de cnpacit.ución con la demanda de tuerza de trabajo especializada en las 

empresas. 

Propiciar agilidad y transparencia en loe procedimientos de registro y 

protección de patentes y con base en la ley se garantizarán los derechos 

de propiedad de los 11vnnces tecno16glcoe. 

Otorgar !scilldades técnicas y administrativas para que las empresas 

adquieran las tecnologías disponibles en los mercados inlel'nacionalee. 



Modernizar el régimen de normalización y control de caUdad de productos 

para que eUo estimule la adquisición, asimilación y des11rrollo de tecnologfa.. 

Los objetivos mencionados arriba, requieren no obstante de un gran 

financiamiento. Iniciando porque el desarrollo tecnológico que se lleva a cabo en 

las universidades diffcilmente llega a tener aplicdción en la industria, esta 

desvinculación ha provocado que el aparato productivo nacional dependa casi 

completamente de los centros de innovación tecnológica que residen en países 

altamente industrializados. 

Dada esa problemática, una integración de los centros de investigacf6n y 

las empresas requiere una infraestructura que permita en primer lugar la 

identificación de los problemas en cuanto a necesidades tecnológicas dentro de 

Ja industria y posteriormente otorgar Jos recursos suficientes para que se lleve 

a cabo Ja investigación con Ja subsecuente aplicación en el aparato productivo. 

En vista de que los rec~rsos no son sufJcientes, se tiene que recurrir 

entonces a Ja inversión extranjera que indirectamente puede promover la 

transferencia de tecnología.. 

3.J .3 Electrónica 

En relaci6n con este rubro el PND solamente hace menci6n del eubeector de 

telecomunfcacJonea, esto es Justificable a razón de que se administran por el 

Estado. 

En el renglón de telecomunicaciones se menciona la necesidad de una 

modernización que implique mejorar su caUdad, ampliar In cobcrtu1·a y tarifas 

para que apoyen el desarrollo nacional. Se menciona que el Estado ejercerá 



r-ectorfa de las t.elecomunicn.ciones e lnduciró. au desa.r:rollo con base en grandes 

inversionea. 

Ea intereanr1tc el párrafo que m~nclonu lo siguiente: 

«J.~I ·curnbi() tecno16gico per-mite hoy Ja competencia en servicios de 

te1ecomunlcucionos. M1Utiplea empresa.a, podJ;"án deaarrolJal' los 

aorvicios de trnm;mhd6n ~onmut.ac:la de dalos, teletntormó.ticn, telefonta 

celu tur y otros. De e ata. manera, loa coneumldores podrán uleglr 

entre diat.lnt..as empresas que compitan f?n la venta y rnantenlmient.o 

de equip() terminnl. La regulación de estos servicios fomentará. la 

ci:;,mpetcncln y evitará el surgimiento de préictic.ae monop61icae.>44 

Con ello t.t.dcmlis Re mcncionn qu(! lna concesiones de telefonía se aujet.ft.ré.n 

a concursos pnra que garantice la mejor otQrta de aervici<>a; también ae dará 

prtorid1,d a..1 aprovechf\miento del elntema de satélites, facilitando la inatalacl6n y 

opernción de estaciones terrenas particular-ea. $(? mode.-nizarán la red de 

microondas y se establecerán enluces troncales de fibra 6pticn.. 

Finttlmcnte ne hace mend6n de que ne ofrece~t'í.n en compelencia nuevos 

snrvicioR como fncs{mil (telcfa.x) y mensajes ~lectr6nlco9. 

3. 2 t,ey para Proaover lB tnveral6n Nacional y Proaover la 

lnverai6n Extronje~a 

Lu. ley de inversiones cxtrunjeraa (LlB), nombre con el que generalmente 

Re le conoce, tiene como nnt~ccdenlea unu serie de intentos que en su mo.yorfa 

quedaron ph.iamndos en decrC!t.oa desde finales de los años treinta.. No obet.anttt 

0 salinaa, op.cit., P• XXVI. 



P.I moment.o en que ee criat.alizaron todos loe pensamientos en torno al tratamiento 

de 111 IED, fue hasta el año de 1973. 

Es evidenle que en el siglo pasado, México t.uvo que enfrentar fuertes 

problemas con Ja inversión extranjera. No obstante a pesar de todos los años 

que ya habían trascurrido hneta el año en que ee publicó la Ley, el documento 

presenta eJementoo nacionalistas que controlaron excesivamente al capital foráneo 

duranle todo el tiempo que tue la baee para est.e Upo de inversión. 

Est.a ley contiene, a diferencia de todas las regulaciones anteriores, una 

visión propia e Independiente que contempla }oR siguientes principios básico•: 

Señala lao act.ivJdadee económicas e lndust.rlales reservadns al Entado. 

tndicn loe aclividadee reservadas a las sociedades mexicanas que contengan 

dentro de su acta const.ilut.iva la cláusula de exclusión de extranjeros, 

misma que limita la participación de éslos últ.imos en el capital de la 

sociedad. 

Est.ab)ece el monto mínimo del 49X como Umite de part.icipaci6n extranjera 

en el capllal de empresas mexicanas que por su actividad no estén 

reguladas de manera específica como por ejemplo autopart.ee hasta el 40X, 

minería hast.n el 34X, o el 49X dependiendo de la concesión y en 

petroquímica eccundnria hasta el 40"· 

Crea órganos de vigilancia y supervisión de la IED la Comls16n Nacional de 

Inversiones Exlranjeras (CNJE) y el Registro Nacional de Inversión 

Exlt·anjera. 

Eate documento que fue el primer Jntent.o formal que regulaba al capital 

foráneo carecía de procedimient.oo y eepeclficacionee para el inverelonleta, esto 

originó que durante mucho tiempo las políticas de aceptaci6n estuvieran a 

discreción del personal de In CNIE que era el encargado de establecer las 



condiciones y aprobar o rechazar una solicitud, situación que se agravó dado que 

esle personal no era permanente y así como cambiaban las personas, cambiaban 

loe criterios de la Comisión y mientras unos años se tenía la puerta abierta n la 

JEO, en otros ern sumamente difícil consc~uir la aprobación de lu. solicitud pa1·a 

invertir en México. Todo el capital extranjero que entró al país durante este 

período (1973-1989) enfrentó toda esta serie de ineficiencias y barreras 

burocráticas. 

En relación con la inversión extranjera en electrónica, es pertinente 

mencionar que en un gran número de países, el control de loa medios de 

tc1ecomunfcaci6n ca un elemenlo poHtlco que tiene la finalidad de proteger el 

sislema estatal así como la cult.u'ru.. En México se da el mismo fenómeno y en la 

Ley se tienen como actividades reserve.das al Estado, las comunicaciones 

telegráficas y radiotelegráficas. Dentro de las actividades que se reservan a 

mexicanos está la difusión de radio y televisión, pero en este sentido no se 

impide la fabricación de equipo por empresas lransnacionalee para esta actividad. 

3.3 El rogla•enlo de la ley de inversiones extranjoras 

Como result.udo de Jns polítJcas económicas planteadas para este sexenio, el 

16 de mayo do 1989 el gobJerno dio a conocer el esquema reglument.a.rio que rige 

todos Ion u.spect.oa de In inversi6n tanto nacional como extranjera en México. El 

objetivo que se persigue según enuncia en su preámbulo el reglamento de lu LIE, 

consiste en incrementar el volumen y acelerar Ja corriente de capit..a.l productivo 

proporcionando certeza legal, simplificando y aclo.rando las reglas Y 

procedimientos nd ministralivos que se aplican a dichas operacionee. 



Este documento Junto con las anteriores reformas económicas son partes 

importantes para la concrelizacJón de cambios significativos en el país. En el 

área del desarrollo doméstico, lu adopción de estrategias a largo plazo fomenta 

una liberalización general de Ja economía y la eliminación de obstáculos a la 

inversión y el proceso productivo. El alcance del reglamento y los ámbitos que 

éste incorpora, refleja la importancia que México da a este rubro para atraer 

capital de todo el mundo que pueda contribuir al desarrollo productivo. Dentro 

de los aspectos relevantes que tiene el Reglamento es el objeto de modernizar, 

minimizar y aclarar o eliminar los requisitos burocráticos que tradicionalmente han 

atrasado o impedido el proceso de inversión, mismos que se mencionaron en el 

PND. 

Si consideramos que a partir de estos parámetros se introducirán capitales 

extranjeros en todos los sectores del país, los cambios siguientes son 

particularmente importantes: 

3.3.l Invcrsi6n libcraliznda 

La gama de sectores económicos actualmente abiertos a los inversionistas 

exlranjcros se ha ampliado considerablemente. 

A través de este régimen se permite la participación en cualquier 

proporción (hasta un 100") en rorma automática para aquellas actividades que no 

estén incluidas en Ja clasificación anexa al reglamento. 

Tal autorización tiene que cumplir con loe siguientes requisitos: 

l. La inversión en activos fijos durante el período preoperativo no exceda el 

equivalente en pesos de 100 mdd. 

2. La inversl6n se realice con recursos financieros del exterior. 



3. l .. ne eocJedadee ee conRtiluynn fuera de Jae zonae geográficas más 

conceul.rodnR llllee como la ciudad de México, Monterrey y Guada)ajara en 

el caso de eRl.tl.bJecimienloe lnduef.rialea. 

4. La crnprcell contenga un naldo cquJUbrado en su bala11za. de divisas durante 

loe primeros tres 11.ñoe de operación. 

5. F.J proyecto genere empleos permanentemente y capacite al personal. 

6, Las eoc:iedndes utilicen tecnologías adecuadns1 que para la rama electrónica 

J mpJic11 un fluJo importante de transferencia tecnológica directa e 

indirt?cU.1menlc. 

Pora loe proyectos que ae registren y cumplan con las condiciones 

anteríoreR, ee eet.oblece Ju autorización auf;omíiticn de 45 dfos hábiles a partir de 

que se integre el expediente para Ja autoridad correspondiente. Si corre dicho 

phlzo Rin haber sido resuella Ja solicitud presentada, se considerará que ésta ha 

sido aprobada. 

.1.3.2 Inversi6n Jndirectn través de fideicomiso, 

tcmpor,Jl e inversión neutra 

El fJdt?icomiso de inversión temporal que implique la participaci6n extranjera 

de forma dJrecln. en aclividadee reRtringidae como telecomunicaciones, el 

iuveruioniat.a extranjero podrá participar únicamente en aquellas empresas que se 

encuenf.ren en grave situación financiera o que realice nueva.e inversiones para 

numtrnlar Jn producción o modernice tecnológicamente a la (!mpreea con el fin de 

increnienf.nr sllH export.nclones. F.Rte tipo de fideicomisos requiere la aprobación 

de In CN1E a condición de que JnH nccionee se vendan a empreearioe mexicanos 

N1 un pJnzo de 20 nños. 



Loe fideicomisos de inverei6n neutra son aquel1oe en loe que se permite que 

empreuas que cotlznn en la bolea de valoree, emilan acciones denominadas neutras 

o «N> que no confieren derechos corporativos¡ éstas se adquieren por 

inRt.itucionee bancarias vía fideicomisos que a su vez pueden vender a 

inversionislaR extranjeros. Para este tipo de inversi6n también se requiere 

11utorizaci6n. 

3.3.3 Expans16n de inversiones extranjeras exJstentes 

Se permite, sin requerir autorizaci6n 1 la ampliaci6n de las a.ctlvldadee de 

la cmprmm con lnvcrsi6n extranjera ya establecida mediante la apertura de 

nuevos eat.ablecimientoe, acllvidadce o Unen de productos as{ como la reublcaci6n 

de sus plant.na, siempre y cuando las empresas sean maquiladorae, altamente 

exporlndorne o de comercio exterior, además de cumplir con las condiciones 

uRLnb1ecidns purn las ncl.ividndes no claeificadna. 

3.3.4 Invers16n mayoritaria en actividades clasificadas 

l .. ua inversiones que cnpit.u.lista.s t?Xtranjeros desean realizar con un monto 

nmyor del especificado por el reglamento se podrá realizar bajo las siguientes 

condiciones: se permitirá la compra directa de las acciones en una empresa 

nueva o existenl.e Ai lo. nctividnd no ea reservada para el Estado o para mexicanos 

y si al otorgar la nulorizución 1 la Comisión determina que la adquleici6n t.endró. 

efectos tavornb\C!s debido tl que complementará. la inversión nacional, mejorará loe 

flujos de export..nclón, aumtmlaró. el empleo o los niveles de ingreso de lo. 



población, contribuirá ul desarrollo de zonas menos industrializadas, o mejorará 

la situación de la tecnología y la investigaci6n nacional. 

3.3.5 Adquisición de accio1Jes de empresas establecidas 

En el actual reglamento ya no se necesita la autorización para adquirir en 

cualquier proporción uccJonee de sociedades siempre y cuando ésta.u realicen 

actividades de maquila o de exportación. 

Salvo en el caso de que adquieran acciones o activos fijos de empresas que 

no tengan los caractedetlcas anteriores o que no cumplan con las condiciones 

mencionadnR en el punto 3.J,l, paro. uno. proporci6n mayor del 49" se requerirá 

autorización de la CNIE. 

3.3.6 Fideicomisos en zonas restringidas 

Para que se puedan llevar a cabo inversiones dentro de la zona restringida 

se solicitará un fideicomiso que emitirú Ja Secretaría de RelacJones Exteriores 

(SREJ a las instituciones de crédito para adquirir bienes inmuebles destinados a 

actividades industriales y turfslicas considerando Jos aspectos económicos Y 

sociales que ello implique. 

La duración del fideicomiso no será mayor de 30 años pero podrá 

ext.enderee por perfodoR de 10 años. 



3.3.7 

C!!l Jl 

Actividn.des econ6micas en las que pueden invertir 

extranJeros 

Como se mencionó unlcriormente, Ja LIE lenfa un carácter limitnnte pnru eJ 

capital foráneo, a diferencia de este reglamento que permite Ja inversión 

ext.runjeru cual en cualquier rubro en un porcentaje hasta del !OOX 

Especíticumenle para la electrónica el reglamento marca la siguiente 

clusificnci6n. 

Telecomunicncionea (6) 

Servicios telefónicos (5) 

Servicios telegráficos (1) 

Otros servicios de telecomunicaciones (5) 

El significado de los números escritos es: 

( 1) Actividades reservadas de manera exclusiva al Estado. 

(5) Actividades con regulación específica en la que se permite la participación 

de inversión extranjera hasta con el 49 del capit.nl de las sociedades. 

(6) Se requiere resolución previa de In CNIE para que la IED participe en 

forma mayoritaria con las siguientes reservas: 

a) Explot.a.ción de especies reservadas a coopern.livas peequeraa. 

b) Imp1·esJ6n de billetes y timbres que es exclusiva del Estado. 

e) Producción de aceite b1isico también reservada al Estado. 

d) Sociedn.des de inversión de renta fija y operadoras de ésta que 

permanecen excluidas para gobierno o dependencias oficiales 

extranje1·as, entidades financieras del exterior o agrupaciones de 

personas extranjeran sean f(sicas o morales. 



e> LnR socledlldes podrán detentnr ln pnrticlpacl6n de Inversión 

exlrnnjern que 11utorice la CNIE, los prestadores de ecrvicioe 

proresionnles regulados por Ja Ley Reglamentarla del Art. 30 C. en 

materia de protccci6n deberán ser mexicanos. 

Como puede observnrec, la IED en telecomunicaciones dentro de la Ley 

eatnba t.otalmenle restringida a extranjeros, no obatn.nte en el reglamento ee da 

1u111 flexibilización y aunque exJat.n lodav(a cierto control sobre la misma, ahora 

CH racliblc un porcenlnje de IED con In nutoriz11ci6n de In CNIE. 

En cuanto a requerimientos legales que espec(ficamente se destinaron para 

lu inversión extranjera en nlectrónica existen doa documentoa Importantes! el 

Progr1tmn de Oe,.mrrollo de Ja Industrio. de C6mputo y Equipo Periférico (agosto 

1981) Y el Decreto qUP. Promueve In Libcralizaci6n del Comercio de la Industrio. 

de In Comput.aci6n (3 abril 1990) 

3.4 Progra•n de Desarrollo de la InduaLria de C6aputo y Equipo 

Pcr-iférico 

El Pro~rama de DeHtt.rrollo (PD) para la industria mexicana de cómputo fue 

elaborado en 1981 por la anterior SEPAFIN a finales del sexenio de L6pez Portillo. 

No obslnnle el PD tiene uno. cnr1lcterfetica muy peculin.r yn que aunque se aplic6 

a la indm;t.rin teniendo además rospueeta de lus empresas, énte nunca se aprob6 

principulmenle por presiones internas y externas contrarias a Ja regulación de 

In inverai6n ext.rnnjern, eapecfficamente presiones de empresas tranenacionalcs. 

Fue haull\ 1983 cuando lu SECOFI que reemplaz6 a SEPAFIN cre6 una 

dirección de Ja induslrla electrónica que ee hizo responsable de la ejecución del 



programa. En la Gráfica 4 se observa In canlidad de empresas regislradne 

durante el período 1981-1987. 

.. 
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GRAFICA 4 
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El PO estuvo dirigido principalmente a dos sectores del mercado de 

cdmputo: microcomputadorns y periféricos. En estas áreas Ja lnversi6n 

extranjero. estuvo restringida al 49X del capital ya que con ello se pretendfa que 

lae empreeae mexicanas pudieran desarrollar aue propias tecnologías a través de 

la reserva del mercado, 

Ante esta Umite.nte, el capital extranjero que quisiera penetrar en ést.a.s 

áreas, tendr(u que hacerlo en forma de coinversiones bajo el esquema de riesgo 

compartido, licenciamienlo de tecnologfo. o de convenios de ventas de partes, 

mismos que pudieran pcl'mitir la transferencia de tecnolog(a. 



Este programa se creó con razones que fundamentalmente pretend{an 

beneficiar n ln industrln local de computadores. El documento se generó 

báalcnmcnle ll cnuaf.l del grnn crecimiento de los importa.clones que se dieron a 

final~s de los uiioe selent...a en la electrónica profesional y en consecuencia del 

subscclor de cómpulo, cuyas Importaciones proveian las tranenacionalee 

eHlndounidenses; y preelonubnn negativament.e la bu.lanza de pagos del sector. 

La finnlidad del PD t.en{a sin embargo características de la actual poUtlca 

ya qut~ mant.enía como principio fundamental la sustitución gradual de 

import.aciones lle u no manera selectiva para alcanzar mayores niveles de 

produclividnd y cornpet.ltlvidad a través del desarrollo de tecnologia propia. No 

obstante cabe resc1.1-lar que aunque la base era sustituir Importaciones, ya se 

contemplaba la consolldaci6n de una indust.ria orientada hacia el exterior. 

Dado que el progrnma estaba dirigido a las empresas de cómputo, éste las 

dividió en cuatro úreas: mncrocompuladoras, minicomputa.dorae, microcomputadoras 

y pel'iféricoR y componentes. Se ve la diviel6n de productos en la Gráfica 5. 

El PO tuvo principalmenle loe eiguicnlcs objet.lvoa:45 

a) Contar con unn industria de cómputo internacionalmente competitiva. 

h) Lograr lu. integración horizont..al con el fin de que se desarrollara 

sinmlt.áncament.e In industria. de subensumblee, componentes, partes y 

mnterlne primnR. 

e) Coneeguir mejores niveles de desarrollo tecnológico a través de la 

investlgnción pnra conseguir los dos objetivos anteriores. 

d) Desarrollar )a Industria a todo su pot..encial paro. convertirse en un 

subsector exporlador. 

45Jsaac Minian (Coordinador}, Jnversión Extraniera Directa en Mé~ 
l.n.Q!rnt.ria tnCormátlca Y Automo!tl~ (México: Fundación Frledrlch Ebert, 1988), 
V• 18. 



e) Crear continuamente nuevos empleos. 
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Para lo. consecución de los objetivos anteriores, el programo. establecía 

determinados requerimientos técnicos, tales como:46 .. 
46Joeé Warman y Margaret Miller, Competitividad de la Industria Electrónica 

Mcxicnna: Estudios de Caso (México: Fundación Friedrich Eberl, 1988), p. 10. 



t. El cnpit.al exlrnnjero podría participar con el lOOX de eu capital en 

minlcompuladores mexicnnas y 49X de dicha part.lcipo.ción en el renglón de 

microcomputndorns, peritéricoe y componentes. 

2, Se p)11nl.onbn determinar e) nivel de inlegrnci6n nacionnl en base a los 

componentes, Tal integrnción se daría de acuerdo con el siguiente 

calendario: M = minis 1 m = micros (ver Cuadro 12), 

CUADRO 12 

Progrnma de Desarrollo: Valor Integrado· 

ler. año 2o, año 3er. año 

M m M m M 

Valor Integrado 
Recomendado (") 30 45 35 50 50 60 

Va)or Integrado 
M[nimo ("I 25 35 25 40 35 45 

Fuente: Warnum y Mlllcr (p. 5·1 ). 

3. Cada empresa tenddn un presupuesto de divisas y dcber[a compensar un 

porcentaje de sus importaciones con exportaciones de acuerdo con el 

Cuadro 13. 

4. Loa gastos en lyD planteadoR por el programa, se eet.ipulan conforme a un 

porcenl.11je de sus ventas totales de la forma siguiente: 

Minia = 5% Macros = 6X Periféricos y componentes = 3X .. 
Junto con r.Rtoe requerimientos el programa integraba también incentivos 

pnrn P.Rllmulnr n h•e empresns a participar en él. 
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CUADRO 13 

Program11 de Desarrollo: ImportacJonee/ExportacJones 

MJnie 

Micros 

Periféricos 

ter. año 

30" 

º" 
25" 

2o. año 

60" 

25" 

35X 

Fuunte: Warmnn y Miller {p. 56). 

3er. año 

75" 

36" 

45" 

4o, año 

100" 

45" 

70" 

Particularmente en el área de aranceles prefcrcncialee de Jmpart.aci6n se 

permitió a través del régimen arancelario de Regla Octava, Ja entrada de partes 

importadas con un costo que para 1985 representó un ahorro del 20X. 

No obstante, estas medidas no fueron suficiente en primer lugar porque Ja 

rrontcl'a. entre México y Est.adoa Unidos impldi6 una poHUca de cslilo brasileño, 

ea dccir1 un mercado restringido a empresas de capital 100" mexicano ya que 

hubiérnec dado el caeo de que si los precios nacionales fueran máe elevados y 

d1! menor cnlidnd con respecto a loe estadounidenses, Jos productos fácilmente 

t.ransport.ables como microcomputadorns y periféricos, hubieran invadido el 

mercado, 

Finn.hnente no s6Jo Ja situacI6n geográfica afectó la aplJcaci6n del Decreto, 

sino In miama problemática económica del país obligó a que se Je hicieran algunne 

rnodificnciones de entre las cuales Jns más significalivas fueron: 

1. La situación ccon6mlc11 impidió el logro simultáneo de todos los objetivos 

(Jndustria competlt.iva1 intcgraci6n horizontal, desarrol1o tecnológJco) por lo 



que se tuvo que enfatizar en uno: la creación y coneolidaci6n de una oferta 

de cómputo competitiva. 

2. Una de las más importantes modificaciones al Programa fue la decisión 

gubernnmental de eliminar la reeervn de mercado en el segmento de las 

microcomputadoras 1 con lo que se autorizan proyectos de IED asf como una 

apertura comercial que eliminó loe permisos previos a rlno.lea de 1985. 

Este cambio en el PD obligó a las empresas mexicanas a afrontar en 

las etapas de su infancia ln competencia externa, sin haber tenido la 

oportunidad de desarroUarse de manera eficiente. 

3. Debido a que la apertura comercial climin6 por completo el objetivo de 

integración horizontal, se intentó sin embargo una integración nacional del 

proceso que consletJa en dar una gran flexibilidad en la compra de sus 

componentes importados. 

Aunque la intornu1ci6n oficial menciona que el programa de fomento 

increment6 los niveles de ventas, el número de fabricantes, lu. inversión, la 

producci6n y el empleo, las consecuencias a largo plazo sobre este sector de la 

industria son que se dio una saturnci6n y fragmentación del mercado, persiste 

un grnn número de empresas pequeña.e que dif(cilmente pueden compelir1 

dependencia del exterior en cuanto a innovaciones tecnológicas al mismo tiempo 

que se gencr6 un fen6meno de fusión u través de la racionalización del mercado 

en donde las grandes empresas nacionales alcanzaron un óptimo nivel de 

producción teniendo además una buena posici6n para explotar economías de escala. 

Ante esta problemática ee dieron diferentes opiniones provenientes de la 

industria, unas afirmaron que la apertura comercial destruiría por completo la 

industria local mientru.s que otras consideraron que ello era la única forma de 

conseguir rápidamente un nivel de tecnolog{a competitivo. 



No obstante1 es importanle mencionar que la apertura comercial, era un 

paso obligatorio de Ja economía y el hecho de haberla insertado dentro del 

programa de tomento no fue mas que un elemento necesario1 sin ser 

específicamente una política del gobierno que favoreciera a la industria de 

cómputo. 

Como es natural en un mercado cautivo1 los componentes antes de la 

apertura se adquirían en México un valor muy nito. De ahí que los fabricantes 

de equipo se vieran directamente beneficJados con Ju apertura ya que elJo les 

permiti6 adquirir componentes a precios mucho más bajos, al mismo tiempo que 

In industria local fabricant.e de estas piezas casi desapareció. 

Actualmente el objetivo del llamado GIN ha sido un fracaso, la gran mayoría 

de las empresas importan porcentajes muy altos de componentes o son sólo 

distribuidoras. Esta situación obligó. al gobierno a emitir otro documento que 

incentivara a las empresas para integrar a sus productos finales componentes 

nacionales. Fue el Decreto emitido el 3 de abril de 1990. 

3.5 Decreto que Establece Estímulos Fiscales a la Pro•oci6n de la 

Hodernizacl6n de la Industria de Co•putaci6n 

Este documento de reciente publicación reconoce Ja grave situación en que 

se encuentra la Industria local de cómputo, y establece además la necesidad du 

crear bases para un desarrollo tecnológico de la mismo. as( como su integración 

al mercado mundial, 

El Decreto tiene en esencia los mismos objetivos del programa de tomento, 

pero a diferencia de éste, el actual documento se ubica en el entorno de apertura 

comercial y utiliza un mecanismo diferente. 



El incentivo en este caso es un estímulo fiscal que consiste en Ja reducción 

h11At.n. de 100" del impueslo general de importación para componentes y equipo 

terminado que ae cause por la importación de loa mismos. Este estímulo sin 

embargo no podt'ú ser mayor al BOX de Ja suma del valor incorporado nacional 

(VJN) Y el vn.Jor de la inversión neta en activos tUos nacionales, más dos veces 

el valor del gasto en tnveatigaci6n y desarrollo de tecnología. La fórmula que 

se da p11rA. cele estímulo fiscal es: 

Z .8 (VTV - ID -IP) + .8 (IA) + 2 (GT) 

Z Valor de la base del estímulo fiscal 

VTV Valor de Jne ventas totales de la producción nacJonal de la empresa 

ID Valor de las imporlaclonee directas 

IP VAior total de las importaciones incorporadas en los artículos que 

adquiere Ja empresa de proveedores nAcionalee. 

JA Vnlor de IR inversión neta en activos fijos nacionales 

GT V1•lor del gusto en investlgaci6n y desarrollo de tecnología 

(VTV - ID - JP) Valor incorporado nacional (VIN) 

Para este caso el VIN ee define como el resultado de restar al valor anual 

total de las ventas directas de componentes y equipo terminado, el valor anual 

total en divisas de las importaciones que la empresa incorpore en su producción 

y venta.e. 

Con respecto a Ja inversión neta en activos fljoe ee entiende el valor que 

resulte de la sumtl del importe de compra de maquinaria y equipo que se utilice 

por primera vez en México y el de la adquisición de locales industria.lee que se 



utilicen exclusivamente en el proceso productivo, restándole el valor de Ja 

depreciación del ejercicio. 

Ademiie )ne empresas se comprometen a proporcionar información anual 

sobre inversión neta, personal ocupado, VIN, valor de sus importaciones, gastos 

en lyO y ventas ae{ como trimestralmente la información de todas las 

importaciones realizadas deagloeadas por tracción arancelaria y producto 

especJricnndo su valor. 

Como puede apreciarse el Decreto parece favorecer directamente a las 

grandes corporaciones. Esto se deduce fácilmente porque es más sencillo para 

las empresas pequeñas importar loe productos a ensamblar que realizar todos loa 

gasLoe anteriores y además cumplir con los requisitos burocráticos de información. 

La vigencia de este Decreto es hasta 1993 y de acuerdo a una encuesta 

e)aborudn por un tnvealigador del COLMEX, muchas empresas no conocen el 

Decreto, otras que han oído hablar de él se refieren exclusivamente a la cuestión 

de apertura comercial y finalmente las que tienen un mayor conocimiento del 

contenido del Decreto--gcneralmente tranena.cJonalee-mencionan que ello lee ha 

permitido invertir más en su aparato productivo, ae{ como tener una mayor 

dinámica export.adora a causa de los impuestos que se lea han regresado.'n 

Eat.a siluación hace pensar en principio48 que la capacidad del Decreto ea 

limitada n las empreeas grandes y muy difícilmente pequeñas y medianas podrán 

nlc11nzur el objetivo de inveetigac16n y desarrollo o de valor integrado nacional. 

47Cabe mencionar en este sentido que las empresas que han aplicado el 
Decreto a su situación han tenido que enfrentar la demora de su pago (devolución 
del Impuesto de importnci6n) a causa de la taita de presupuesto de la SPP. 

48Es import.ante aclarar que las consecuencias reales del Decreto del 30 de 
abril de 1990 se podrán evaluar más eticazmente una vez que termine su vigencia 
en 1993. No obslanlc las afirmaciones nl respecto son una visión preliminar de 
lo que ha sucedido en Ju. industria durante el primer año del mismo. 



A ti-avéa del anáUsla de loe fundamentos legales para )u inversión 

extranjera y la. electr6nlcu., se puede llegar a tres conc}uoiones importantes. 

Primero, que loe lineamientos legales cst.o.blecidoa para promover el 

crecimiento de la industria en estudio tienen en realidad un impacto muy limitado 

dentro de la Industrio. aunque deben dejar de reconocerse los cambios de 

apertura que implican mayores retos a las empresas y específica.mente a la.a de 

electrónica. 

Si inícfomos el aná.Usis desde los lineamientos que se aplican dJrectamente 

a la. electrónica como el PD y el D~cret.o de abril de 1990, podemos vu.lorar que 

no se da un impulso directo a Ja industria, ea decir que no modifica. los patronea 

de organizaci6n de la industria, que podrfan en un momento dado hacer más 

productiva y competente a unu. empresa y son tan Hmita.dos en cuanto a su 

extensi6n que difícilmente podrán sacar de su etapa infantil a las pequeñas y 

algunas medianas industrio.e. 

En relación al cambio que se dio con respecto al tratamiento de )a inversión 

extranjera, se puede ca.Htlcar como positivo, ya que la inversión directa, ya sea 

colnversl6n o 100% ext.ranjel"a, vn a. implicar cambios euet.o.ncialee en la industria.. 

En primer lugar se podrán modificar los patrones organizativos de la empresa, 

acceder o. mercados externos a través de las matrices y demás filiales o adquirir 

en menos tiempo nuevo. lecnologfo. con el correspondiente inipact.o sobre la 

capacitaci6n. 

No obst.nnt.e la inversión extranjera por g{ misma no es una garantía paru 

el desarrollo de la industria, a ello hay que agregar otros elementos como la 

misma. I yD, faciJidadee burocráticas en cuanto a tr6.mites de toda índoJe, Y la 

orga.nizaci6n del trabajo industrial. 



Segundo, es necesario un conocimiento más amplio de la problemática de 

esta industria para apllcar una política adecuada. A este respecto es importante 

mencionar la serie de deflciencias que existe en la comunicaci6n entre empresas 

y gobierno, específicamente con la SECOFI y la CANIECE. Este ten6meno tiene su 

raíz en ambas partes, una empresa que no participa en In resolución de sus 

problemas cuando son convocados por el gobierno, y éste que pocas veces se 

interesa en conoce1· las opiniones de la Jndustrfo .• 

A causa de ello se dan políticas que las más de Jas veces no son acordes 

a su real situacj6n y terminan en fracasos. 

Finalmente el estudio de la industria eJectr6nica misma, y de las políticas 

mexicanas con respecto a ésta han creado la inquietud de encontrar un elemento 

que pueda realmente hacer crecer a ésta industria y Ja respuesta es que ya no 

es factible que las empresas dedicadas a esta rama están atenidas a las políticas 

del gobierno. Para ello es necesaria una reestructuración desde el fondo de su 

organización de tal forma que elJo se refleje en la eficiencia del servicio y la 

competitividad de la misma. En el siguiente capítulo se mencJonarán precisamente 

algunas de las principales regulaciones que ha llevado a cabo el gobierno japonés 

con respecto al tratamiento que da a la IED, la forma en que ésta se fue 

insertando en otros paísen y las características que presento.. 



IC.A.l?JI:'Jl'UlL<O> JI:V 

JAJ?<O>N Y LA JI:NVERSJI:ON 

EXTRANJERA. DJI:REIC'll'.A. 

El motivo principal de admiración que ha despertado Jap6n en el mundo 

durnnte los tíltimos años es el hecho de que después de su gran destrucci6n 

después de la Segunda Guerra Mundial, ee convirtió en poco más de un cuarto 

de siglo en una economía importante dentro del mercado mundial. Su 

impreeionnnle dinamismo durante la época de loe años setenta y principalmente 

su cupncidud pnrn enHr de Ja crisis en esos niioa-mnnleniendo un ritmo acelerado 

de crecimlenlo económico y bajas tasns de Inflación-son elementos que merecieron 

el título de <milugro japonés> y sirven de ejemplo para economías que pretendan 

desnrrol1ar su aparato industrial. El éxito económico de este país se desprende 

de unn perfecl.n coordinaci6n de In producción y su financiamiento entre los 

seclorcs público y privado; la asimilación y perfeccionamiento de la tecnología 

import.ndn; el uso eticfenle de los limita.dos recursos nalurales; la formación de 

recursos humanos y el trabajo arduo y de manera muy importante de una política 

de inversión exl.rnnjern directa encaminada a dar competitividad internacional a 

lns manufacturas Jnponesaa, sin crenr dependencia a la economía. Estos elementos 

se combinan además con unn. poHt.ica comercial proteccionista en una primera fa.se 

y de gratluu.1 apertura nule adelante, una vez que se Jogrnron producir bienes y 

aervicios de calidad, compet.illvos internncionalmente y que no existía el peligro 

de que el mercado Interno se inundara de productos import.ados.49 

49fl.figuel s. Wionczek y Miyokei Shinohara (coordinadores), Las Relaciones 
~Iilla!§ entre México y Japón, (México: Rl Colegio de México, 1982), p. 70. 



4.1 La inversión extranjera directa en Jap6n 

Actualmente los principales receptores de IED son en primer lugar Estados 

Unidos y Europa que pertenecen en general al grupo de países desarrollados. 

Sin embargo Jap6n, que ahora ee un pa{s industrializado, no sigui6 la misma 

poUtlca y ha mantenido a es~ respecto una regulación restrictivo. que ha 

controlado la entrada de IED a fin de proteger y desarrollar su industria 

doméstica. 

Loe lineamientos Jur{dicoe bajo loe cuales se ha regido la IED en Jap6n fue 

la Ley de Inversión Extranjera (FIA-Foreign Investment Act) que se decrct.6 en 

1950 y se diseñó en ese entonces con el fin de permitir la reconstrucción y el 

crecimiento de su economía con la ayuda del capital y tecnolog{a extranjeros. 

En términos generales la Ley de Inversi6n Extranjera determinaba que se 

permitir{a Ja entrada de capital foráneo sólo para las siguientes casos:50 

a) Condiciones positivas: para que sean aprobadas ln.s inversiones extranjeras 

técnicamente tienen que satisfacer todos los requerimientos siguientes: 

Deben contribuir directa. o indirectamente a la balanza de pagos 

internacional Japonesa. 

Deben contribuir al desarrollo de una industria. privada importante 

o un sector público. 

Deben ser necesario-para 1a continuación, renovación o enmiendas 

de acuerdos de ayuda técnica existentes-estar relacionados con una 

industria importante o una industrio. del sector público, 

5ºKltagawa Zenaro, Doh1g business in Japao (Nueva York, Times Mirror Books, 
1989), pp. Xl-4-18 y Xl-4-19, 



La FIA pnrticulnrmente prevee que las inversiones extranjeras que 

contribuyen al mejoramiento de la balanza de pagos de Japón deben 

ser 11probados, 

b) Condiciones negativas: el ministro competente tiene prohibido aprobar una 

inversión extranjet•a cuando alguna de las siguientes condiciones existe: 

Donde cualquiera de loe términos y condiciones del contrato son 

injustos o violo.torios de las leyes o regulaciones de Japón. 

Donde se de un contrato corno el haber sido empezado, renovado o 

en111endado por fraude, fuerza o influencia anormal. 

Donde se de uno. inversión tCntendo un impacto negativo ~obre la 

<reconstruccl6n de la economía japonesa>. 

Donde lo. inversión es para incurrir en el uso de la moneda japonesa, 

adquirida como resultado de un déficit de comercio japonés, El 

inversionista extranjero requiere mostrar que la moneda extranjera 

ha sido adquirido por convertir una cifra equivalente en moneda 

extranjera. Sin embargo hay algunas excepciones a esta prueba 

donde la aprobnci6n gubernament.al será dada incluso ei la monedo. 

japonesa utilizada para una inversión no ha sido convertida de las 

monedas extranjeras o sus equivalentes. 

J>or estn. razón el principal instrumento que se utilizó para la adquisición . 

del <know how> (saber-hacer) extranjero1 fue n través de la compra directa de 

tecnología. o mediante licencias. 

Inlcialment.e los principales vendedores de tecnología al Jap6n fueron los 

inversionistas n01•teamericanos y europeos. Sin embargo en la década de los años 

sesenta esta poHtlca se moditic6, debido a que la economía japonesa había 

empezado a crecer rápidamente, ampliando su mercado interno y haciendo 



atractiva la IED en ese pafe. La inverei6n directa sin embargo estaba restringida 

al igual que la importaci6n de productos que no podían penetrar al mercado 

japonés, ya que las barreras arancelarias impedían la exportación de productos 

foráneos n este pafa. 

Ante esta eituaci6n las empresas occidentales empezaron a restringir la 

venta de tecnología hasta que eo modificara los patrones de la política japonesa 

para aceptar IED. Fue así que a principios de la década de Jos años sesenta se 

establecieron algunas coinversiones, pero seguían restringidas las inversiones con 

cnpit..nl cien por ciento extranjero, 

Esta polflica continuó hasta que la comunidad de inversionistas 

internacionales presionaron al gobierno japonés amenazando con restringir la 

venta. de tecnología e imponer barreras a las exportaciones de este pafs, 

consiguiendo que posteriormente se estableciera un programa de UberacJ6n del 

capit.al, el cual operó de Junio de 1967 a agoRto de 1971.51 Con este programa 

de liberación se generó un aumento de la IED 1 como se puede observar en el 

Cuadro 14, pero el aumento total fue aún reducido. 

Durante ese tiempo Ja industria y la economía Japonesa se fueron 

fort.uJeciendo a nivel internacional. Exportó capital a Estados Unidos y al Sureste 

de Asia. Nuevamente fue a través de presiones comerciales que se consiguió que 

Jap6n liberalizar a su comercio y, de 1973 a 1976, se utilizó una poHtica que 

permiLfn el capital foráneo hasta en un 100"· 

Actualmente las reetrJcciones a la IED se han eliminado con la nueva ley de 

inversiones extranjeras (Forelgn Exchange and ForeJgn Trade 

Control-FECA-rcvisada en 1979). Según la meta de Hberallzaci6n de la revisada 

51SECOFI, ~' op.cit., p. 13. 



FECA, arnbns inversi6n ext1·anjm•n direct.n y nyudn técnica de inversionistas 

extranjeros yn no pasnt·án por la aprobación gubernmnental como una medida de 

investtgaci6n~ Ahora. un inversionista extranjero sólo necesitn hacer una 

CUADRO 14 

Inversión Direct.n en Jnpón por Linea de Actividad y Ailo 
(MiHones de Dólares) 

Linea de Actividad (AñQ Fi1call 61-61 66-10 7MI 1916 1911 1178 lm 19!0 1!81 1982 1983 Total 

Sector K&11utact11rero 168 219 693 110 161 168 m 189 m 516 m l,HB 

flaquinariA ll 80 m !! ZI H 98 11 !9 i! 111 928 
Httalu 11 u 36 9 11 13 !O 1 11 lll 101 391 
Qubiea Ji ¡¡ m 81 102 11 101 60 1!1 m Z1l 1,36! 
Hihdo1 r Tejidos ! 7 o o l o l o 16 o 31 68 
ht.rólea 61 31 108 8 11 17 112 1 !! !2 l6 m 
ProduclOll de Hule r Cuero 6 6 7 o o o o o 28 
Prod, de Vidria, Tieru ' Piedu. ! 8 H l H 12 !1 o ll 108 
Uisientos 1 ll 5l 1 l 10 ! 1 8 30 131 
Ot.ra1 H1n11l1cturu 66 11 20 8 13 21 ' 12 172 

Sector Cuerc:iq ll 140 !{ 31 JI ¡¡ H 6! 11! 11 615 

Servicio• 1 u 6 JI H !! ll 186 
Constr11cd6111 Bitnt'I hice.a o 3 3 1 o l 1 o 31 
1'rusporln J Cosunic.1.cionu J 1 D o 1 1 1 o 11 
Bodegu J Aluceuaíenlo D 1 I! ¡ 8 1 1 10 
Otros ¡¡ ll IS !7 ¡¡ !6 ,, H 75 300 

folal 18! J21 903 !!6 221 lJS m m l3l ll9 ¡¡¡ 1,m 

Fuente: SECOFI, ~ tp. 18), con dntoa del Banco de Japón. 

., =·~ ...... , .. , 

prcnot.Jticación con el Ministerio de Finanzas y el Ministro de la. Industrio. en que 

Ja inversión propuesla tomarán lugnr. Después de hucer eso se impone un 

periodo normal de espero de 30 díns que puede en condiciones extraordinaria.e 

• 1 ~'.r 



extenderse a un máximo de cinco meses. El sistema de condiciones positivos y 

negativos es abolido. 

Como se puede observar en el Cuadro 14 1 lu inversión extranjera en Japón 

ha mantenido con un bajo crecimiento. En el año de 1982, la IED u.lcanz6 la 

cifra de 749 millones 160 mil dólares, 73.3" más que en el año anterior. Este 

crecimiento continuó en 1983 con un monto total de 812 millones 890 mil d6lnres 1 

lo que represent6 un incremento del 8.5%. 

Como consecuencia de lo anterior, la IED en Japón acumuló un total de 4,973 

mdd al final de 1983, 

Con respecto a los sectores, se observa que la manufactura y el comercio 

en loe dos años mencionados experimentaron tendencias contrastantes. En el 

sector manufu.cturero japonés se increment6 de 518 miUones 100 mil dólares en 

1982 a 619 millones, 310 mil d6lares en 1983. El porcentaje de este sector con 

respecto el t.otnl también aument.6 por dos años consecutivos, alcanzando el 69.2% 

en 1982 y 76.2% en 1983. 

Los principales rubros . a los que se dirigió la IED en el sector 

manufacturero fueron las industrias de maquinaria, metales y química. 

Respecto a la IED en Japón por país de origen en 1983, loe Estados Unidos 

ocuparon el primer lugar con una inversión de 432 mdd (53.lX). En segundo 

lugar ee colocó Hong Kong, con 67 mdd (8.2"), seguido de Canadá con 31 mdd 

(3.8") y el Reino Unido con 25 mdd (3.l"l· Ee importante destacar que existi6 

un notable incremento en las reinversiones de las propias compa.r1(as Japonesas 

que cuentan con por lo menos 50" de capital foráneo (ver Cuadro 15). 

Es importante destacar que el número de afiliados extranjeros (compañías 

establecidas recientemente y cornpuñías con inclusión reciente de capital 

f.ST~ 
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extranjero) nlcanz6 un nivel récord en 1982 con 412 sociedades registradas y 417 

en el período abril-diciembre de 1983. 

' .·;.,,•,,;. ; .. ~'. ::.. .·:· ... ,. 1: '~:.-1' !:-'•:J ,::~\ •:,~. :,';'l ·,·~-.i, ': ··~· '',..''l~;;;: ¡l)j,:¡.~ ~:;,.;:.:.' __::¡,.~:.¡;..,:.:.:,~·~a.i.l'!z1.;.~.·;;.¡.:.li 

CUADRO 15 

InverAi6n Dlrecln en Jap6n por Pnfe, Inversionistas y Año 
(MiJloncs de Dólares) 

Pait !Año PileaJJ 61-65 66-70 11-15 1116 1911 1918 1979 1910 1981 J!Bl 1183 Total 

K1tador tlnidu lit 18! m 118 98 108 !81 104 159 259 43! !,UI 
Canadá 6 6 !5 1 1 JI o 13 ! o 31 110 

Reino Unido 14 15 66 ' 12 6 4 r 30 20 25 215 
República Federal deAJe .. nla 1 JI 35 f JI u 28 11 31 JI 16 l08 
Francia 1 5 JI 4 5 4 I! !5 19 15 r 110 
Suecia 24 28 31 13 26 u 51 35 38 u JO m 
Pahu 8ajo1 l r ' ! ! 5 4 8 15 1 JI u 
Suiu o 2 16 6 l 3 4 4 1 JO ll i8 
Dinutrca o ! o o o o 1 l l o JI 
8Utiea 3 o o o 1 o o 5 
Otro1 ! 6 3 2 1 4 4 31 

SublolaJ por Europa H 15 181 u 63 48 113 110 150 10 101 1,03! 

Honflont 1 r 3 1 1 1 l9 r !5 11 172 
Puad l 4 1 4 o 1 o 1 2 6 21 
Taidn o l 2 3 4 5 1 1 1 1 25 
J1p611 56 131 23 31 41 108 16 lJi m Ui m 
Olro1 15 z JI 4 10 5 8 5 5 135 10 m 

Total 181 3U IOl m lit 135 524 m uz m 8ll 1,m 

Fuente: SECOFl, ~!l (p, 21), con datos del Banco de Jap6n, 

4.2 La Jnvcrsi6n japonesa en el extranjero 

LB finalidnd para la cual el gobJerno Japonés permiti6 que se Introdujera 

capital extranjero ~l país,, como ee .~encion6 anteriormente era para reestructurar 



ll!l:!l. 

su economía y en general pnrn complementar eu industria. Sln embargo 

posleriormentc el gobierno empez6 a reconocer que la inversión en el exterior 

seda un cn.talizador importante en la lmplemento.ci6n de su ambicioso plan para 

t•eorganlzar la estructura económica al mismo tiempo que integraba sus actividades 

indust.ria1ee con las del resto del mundo supliendo la tradicional ruta. de comercio. 

En estos momentos Jap6n deseaba transferir sus induetriaa al exterior, 

principalmente a loe paises en desarrollo o ricos en recursos naturales y 

simultáneamente impulenr el desarrollo de la modernidad, la tecnolog{a intensiva 

y el suncamient..o de su aparato productivo. 

La inversión japonesa directa (IJD) 1nlci6 a principios de los años cincuenta 

y fue incrementándose paulatinamente hasta alcanzar grande& dimensiones. En 

la historia económica de esle país la lnverel6n que ha realizado en otros países 

se suele dividir en tres perfodos lmportantes: 52 

n) 1951 - 1967 

Durante la primera. mit.nd de los años cincuenta, el crecimiento de la 

inversión en el extranjero se vio limitado por la escasez de recursos del Jap<Sn, 

de hecho los proyectos o.probados por el gobierno fueron oficinas de ventas de 

grandes corporaciones que se establecieron principalmente en la econom!a 

norlenmericnna. 

La finalidad que ten{a la JJD en esos años era la miama que la IED que se 

estableci6 en Japón-es decir colaborar para la recuperación ccon6mica del pafs--a 

52Terutomo Ozawa1 Multinut.ionaU.sm. Japanese Style: The Pol!tlcal EconomY 
ot Outward Dependencr, (Princeton: Princeton Univereity Presa, 1979), PP• 11-25. 



través de la exportación de bienes manutactu'rados y asegurar el abastecimiento 

de recursos provenientes del exterior. 

Los lineamientos que el gobierno utilizaba para permitir que empresas 

nacionales se trasladaran al extranjero era primeramente tomando en consideraci6n 

la balanza de pagos, y a través de la Ley de lnlercumbio Extranjero. Cada uno 

de los proyectos se analizaba y aprobaba por el Ministerio de Finanzas el cual 

tomaba decisiones consultando también a otras dependencias gubernamentales 

especialmente el Ministerio de Comercio Internacional e Industria (Ministry of 

Internallonal Trade and Industry-MITI}. 

Los criterios que se consideraban para que se les concedieran créditos a 

las empresas que deseaban invertir en el extranjero eran:53 

Debería promover las exportaciones del Jap6n o fomentar el desarrollo de 

recursos que fueran vit.n.lee para la industria japonesa. 

No deber(n poner en peligro la posici6n competente de otras empresas 

japonesas. 

No deber{a intervenir en la eficiencia de las poUUcae monetarias. 

Resulta realmente sorprendente el hecho de que el Japón regulara también 

la inverel6n que empresarios deseaban realizar en otros pu.Caes y como se puede 

valorar en las condiciones que pon{a, tenúin la finalidad de promover globalmente 

su econom(a--ce decir que se obligaba a las empresas a comprometerse con el pa{a 

paro. ser inlerme<liarios en sus cxportncioncs--que influyeran negativamente en 

otras industria.a jnponeso.s y al mismo tiempo aseguraran el abastecimiont.o de 

recursos. 

53ozawa, op.cit., p. 13. 



No obstante estos lineamientos no siempre ee respetaban y ee adoptaba en 

su lugar una política más flexible orientada a incentivar las actividades 

industriales. 

En la última mitad de los años sesenta la lJD aprobada por el gobierno fue 

considerable. Este gran crecimiento se debi6 en parte al aumento de la inversión 

en los países asiáticos. Taiwán, Hong Kong, Tailandia y Singapur generalmente 

atraían inversiones que fueran abundantes en el empleo de mano de obra, los 

productos que se fabricaban en estos países. No e61o se vendían en el mercado 

local sino que se exportaban a terceros países e incluso a Japón. 

Una de las razones más importantes que obligaron a loe inversionistas a 

transferir la industria japonesa al extranjero fue la falta de mano de obra joven 

(19 o menos años de edad) que años más tarde se convirtió en un grave 

problema.. Este segmento de la clase trabajadora fue particularmente importante 

para pequeñas y medianas industrias que producían manufacturas intensas en 

mano de obra. Este problema presionaba cada vez más a Japón. Los países 

asiáticos por su lado est.ablecieron una política de fomento parü. atraer inversión 

extranjera que desarrollara sus industrias con capital y tecnología capaces de 

exportar. 

b) 1968 - 1973 

Durante este período la Inversión Japonesa en el extranjero creció también 

considerablemente y además se vio favorecido por la situación euperavita.rla de 

la balanza de pagos y una gran acumulación de dinero en la reserva. Durante 

los primeros cinco años de este período, Jap6n registró un superávit anual en la 

balanza de pagos. 



El incaperudo crecimiento de la IJD al principio de este período ae debi6 

en pat•le al crecimienl.o de la JJD en Estados Unidos, la cual se dirigió 

principalmente hacia los sectores comercial y de servicios. Aunque en esos años 

fue dltfciJ conseguir financlamienlo de Estados Unidos a causa de su situación 

monetaria, n los empreaarioR Japoneeee lee resultaba sencillo traer los capitales 

de su puíe gracias a las leyes que se Jos facJlitaba. 

La expansión de la inversl6n extranjera que se realizó más adelante se 

dirigió principalmente a sus pnfsea vecinos que como se mencionó antes ponían 

condiciones favorables para atraer inversión de Japón, tales como el Masan Free 

Export. Processlng Zone {MAFEZ) y el Knohslung Export. Proceesing Zona (KEPZO) 

que proveían de una base productiva rentable para manufacturas japonesas 

orient.adns u. exportar. 

Japón conUnuó con su búsqueda de materias primas y energéticos a lo que 

se 11am6 pol{tica del desarrollo e importación (Del). 

Olro fact.or que conlrlbuy6 al crecimiento do la inversf6n japonesa fue ]a 

liberalización del cnplllll. En octubre de 19691 ae cstableci6 un nuevo sistema de 

aprobación automlitica en el Banco de Japón (para aquellos proyectos con un costo 

menor de 200,000 dls.) el cual sustituyó al eielema de análisis caso por caso que 

renlizaba el Ministerio de FlnanzaR. El límite de 200,000 dls. después se umpll6 

a un millón y quedó completamente eliminado en julio de 1971. 

La continua acumuJnclón de reserva.e tuvo lugar aún cuando se Jmplantaron 

polilicnR que redujeron el stock de las mismas. Eet.a slt.uact6n favoreció a la 

inversión Japonesa debido a que la aprecJaci6n del yen tunclonó como un subsidio 

en htR empresas ya que ellas podían adquirir activos extranjeros a menores costos 

que anles. Además de la liberalización del capital, el gobierno instituy6 un 

programa especial de prést.n.moe para Inversiones en el exterior el cual implicaba 



bajas lasas de interés y una disponibilidad creciente de fondoa. Aaimlemo ee 

introdujo un programa de exenci6n de Impuestos para las empresas en el exterior. 

Bajo estas facilidades las inversiones japonesas empezaron a incursionar en 

nuevos campos como turismo, instituciones financieras y aseguradoras. 

Años más tarde con la crisis petrolera de 1973 el gobierno tuvo que 

imponer restricciones a lo. inversión en el extranjero y pospuso algunas de loe 

préstamos a inversiones que ya habían sido aprobados. 

Esta situación de crisis no afect6 directamente a Ja inverei6n, aunque tuvo 

un leve decaimiento, sin embargo al correr el tiempo se hizo más fuerte ya que 

)a crisis de energéticos requería de mayor participación de las empresas 

establecidas en el extranjero para que a través de ellas se negociara el 

abastecimiento de recursos energéticos. 

e) 1974 - 1977 

La inversión extranjera en este período sufrió un agudo descenso. Un 

gran número de compafifaa fracasaron y se elevó como consecuencia el desempleo, 

lo cual obligó a grandes empresas a restringir sus planee de inverei6n en el 

extranjero. La faJt.a de fondos en muchas firmas hizo que se cancelaran o 

pospusieran proyectos de largo alcance en diversas áreas, 

No obstante, la expansión de la lnveral6n siguió creciendo debido a que los 

problemas salariales en el interJor crecieron enormemente y era imposible tener 

productoe de consumo como radios o Lelevlaores a precios competentes on el 

mcrcudo Jnlcrnaciona.I. Eeae expectativas de continua inflacf6n y un crecimiento 

en espiral de los precios, motivó que loe inversionistas transfirieran sus recursos 

al exterior. 



Durante un tiempo la balanza de pago a japonceu estuvo en déficit 

principalmente por las altas importaciones de petróleo. Sin embargo esta 

situación rue temporal gracias a. un sorpresivo crecimiento de las exporta.ciones. 

La economía se recuperó, loe intereses de las firmas en el exlrunje1•0 tuvieron 

también un repunte. Fue en este momento cuando el gobierno japonés inició 

comités para proveer de asistencia económica a loe países en desarrollo. Después 

de un considerable retraso los préstamos oficiales se otorgaron a casos de 

probada importancia como el proyecto Poder y Aluminio en Indonesia (Proyecto 

Aeahan), otro proyecto de Poder y Aluminio en Brasil (Proyecto Amazonas), un 

complejo petroquímico en Singapur y otro proyecto petroquímico en Arabia 

Saudlta. 54 

Adicionalmente a este repunte económico se dio un incremento en el valor 

del yen con respecto al dólar, lo cual .dio a las industrias exportadoras de Japón 

mayor ímpetu para manufacturar sus productos en el exterior (por ejemplo la 

industria elcctr6nica de coneumo), 

Las industrias se motivaron a invertir en el extranjero principalmente para 

evitar el proteccionismo comercial, minimizar las pérdidas por el tipo de cambio 

de sus exportaciones a monedas extranjeras y al mismo tiempo aprovechar la 

fuerza del yen. 

Quizás una de las más importantes cnracteríetJcas de la IJD y su expansión 

ha sido gracias a Ja intervención gubernamental para alentar, asistir Y en 

ocasiones participar aunque indirectamente en las inversiones extranjeras 

privadas. Con ello quiero decir que el gobierno trata a las inversiones 

54ozawa, op.cit., p. 20. 



extranjeras privadas como una parte integral de la asistencia econ6mlca al 

exterior. 

d) 1978 - 1990 

Como puede percibirse del análisis anterior, el rápido crecimiento de la 

economía japonesa después de su consolidación al interior1 fue seguido por la 

rápida internacionalización de las empresas japonesas que se mencionó en los 

períodos analizados arriba. En los últimos ocho años la lendencia a invertir en 

el extranjero ha sido paulatina y creciente ya que empresas del sector privado 

siguen trasladando y ampliando sus actividades en el exterior. En particular los 

años fiscales 1981 y 1982 se hnn considerado el segundo perfodo de expansión 

después del primer período de 1972 y 1973 cuando se increment.aron notablemente 

las inversiones directas. Esta tendencia continuó aún en 1984 marcando el máximo 

récord en 1981. Según citras del Ministerio de Hacienda Pública, la inversión 

directa realizada en el año fiscal 1983 ascendió a 8,100 mdd, con un aumento del 

5. 7X en comparación con el año precedente. Este monto es el segundo récord 

histórico después del de 1981 que marcaba lu. suma de 8,931 mdd. 

El hecho de que en 1981 se registrara un gran aumento del 90.3" con 

respecto al año anterior, se debe a que en ese año, se realizó la inversión para 

el gigantesco proyecto de Gas Natural Licuado (LNG) en Indonesia. Exceptuando 

este caso, so ha observado que la inversi6n directa en la década de los años 

ochenta es de un crecimiento conetante.ss 

ssSociedad Latino-Americana, Panorama de la Industria y la Cooperaci6n 
Econ6micn del Jnp6n: 19R5 (Tokyo: .Sociedad Lalino-Americana, 1985), p. 42 .. 



Con respecto a las inversiones directo.e del Japón en el extranjero, 

cJaeifJcadns por tipos de industria, el resulto.do para 1983 tue: 2,688 mdd en la 

industrin mnnutacturera; 1,363 mdd en transportes; 1,167 mdd en financiamiento 

y seguros; 11164 mdd en comercio y 1,481 en otros. El hecho de que 

manufacturas y (JnancJnmiento ocupen el rango euperJor tfone por objeto evitar 

en lo posible Jos contJJclos comerciales con Estados Unidos y Europa. 

J .. u inversión directa al exterior del Jap6n aumentó considerablemente y de 

formn corist.nnle n partir de finales de la década de Jos años setenta. Las 

principales razonen de ello fueron: 56 

A cm1sa de que n nivel mundial existía una sftuacJ6n de desequiHbrJo entre 

Ja oferta y Ja demanda de pt•oductos primarios se aumentó la inversión r.on 

el fin de asegurarse fuentes de abastecimiento de materias primas. 

El rápido deearrolJo de la tendencia de alta cotización del yen así como el 

a.Jza tanto de sueldos como de materias primas aumentaron las ventajas de 

producción en el exterior. 

No solllmente los pafRes en vías de deeo.rrolJo sino también loe países más 

lndustrinlJzados mostraron Jnterés en introducir capital foráneo para 

fomcnlnr el desarrollo interior ni aumentar1 por ejemplo, Jas oportunidades 

de empleo. 

A medida que se expandían las exportaciones Japonesas, se agudizaba cada 

vez má.s el conflicto comercial. De ahí que se reconoció la necesidad de 

producir en el exterior pa.rn amJnorar tal fricción. 

A causa de la modJticaci6n de In Ley de Cambio Extranjero realizada en 

diciembre de 1980, quedó completamente libre Ja inversf6n directa exterior. 

56Socfednd Latino-Americana, op.cit., P• 42. 



La distribución de la Inversión japonesa en un princJpJo hizo el transplante 

de sus industrias con menor adelanto tecno16glco y que requerían de abundante 

numo de obra a países subdesarrollados al mismo tiempo que localmente se invirtt6 

en industrias de nlta tecnología y mano de obra más especializada. A este 

ren6meno los autores lo han denominado integro.cJ6n vertical de la divlsi6n del 

trabajo a diferentes niveles de tecnología. 

4.3 DisLribucl6n de la inversi6n japonesa en el •undo 

Clasificando In inversión directa de Jap6n en el exterior para 1970 por 

países de destino1 resulta que el primer lugar lo ocup6 Asia, en segundo 

Norteamérlca1 tercero América Latina y cuarto Europa. Para principios de la 

década de los ochent.a esto. distribuci6n cambi6 y se coloca en primer lugar 

Norteamérica, en Regundo Asia 1 tercero Am6rica Latina y cuarto Europa. Sin 

embargo es importante mencionar que en 1984 1 de la nueva inversión América del 

Norle cnpt6 el 32.2X nrribn de la cltra en el año anterior, América Latina capt.6 

2 1290 mdd (21.9X superior a 1983); el Medio Oriente 272 mdd (11,9" abajo en 

relación n In inversión en 1983); Africu reclbi6 326 mdd (10.4" menos que en el 

año anterior) y Occan(a captó 157 mdd (17.8 menos que en el año previo).51 

Por lo anterior1 observamos que el flujo de inversi6n japonesa en 1984, 

Norteamérica y América Latina ocuparon el primero y segundo lugar, mientras que 

lns poRlciones de Europa y Asia se modificaron (ver Cuadro 16). 

Durante mucho tiempo la raz6n por la cual América Latina ocup6 el tercer 

lugar se debi6 principalmente a que ee agrand6 el riesgo de lnversl6n debido al 

57SECOFI, ~. op.cit., P• 7. 



enorme endeudamiento acumulado, Jo que hizo cautelosa Ja inversJ6n en nuestros 

países al contrario de Norteamé1·lca (en especial los Estados UnidosJ que 

presentaba condiciones favorables para la JED y amortiguaba el conflicto comercJal 

Estados Unidos-Japón, 

Las manufacturas japonesas en el extranjero como se mencionó 

anteriormente han sido resultado de las barreras econ6micas impuestas a Jos 

productos de este país, ante estu situación elJos tra.tun de evitar estas barreras 

y conservar sus mercados a través de Ja IED. 

No obstante, cuando inició la inversión japonesa en estos países las 

empresas solicitaban que las importaciones que compitieran con. sus productos 

fueran limitadas o en muchos casos prohibidas una vez que Ja planta iniciara sus 

actividades. Esto significaba que querían que se les tratara como industrias 

infantiles, Actualmente las medidas proteccJonistas en la mayoría de las 

industrias ya no son ttm fuertes. 

El transpJante de Ja industria Japonesa en e] exterior se ha debido a dos 

elementos importantes: la falta de mano de obra y el alto precio de la mismn al 

interior en comparación con Jos países desarrollados que cuentan con abundante 

mano de obra barata. 

En un principio Asia fue Ja. primera región hacia Ja cual Japón dirigió la 

gran mayoría de sus capitales. Esto se entiende principalmente porque es su 

zona natural de influencia, a diferencia de los países latinoamericanos que 

presentaban características y limitantes difíciles de afrontar. 

En primer Jugar América Latina y específicamente México tuvo siempre 

estrechas relaciones comerciales con Estados Unidos. El poder económico de esle 

país, la existencia en México de una tuerza de trabajo abundante Y barata, el 

desarrollo de su industria y del mercado interno de manufacturas a través de la 
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CUADRO 16 

Inversión Japonesa Directa por Pala y Reglón 
(Millones de Dólares) 

Pa{e y/o Región 1983 198•1 1951-1984 
Monlo l Monto l Konlo l 

Bitados Unidos 1,56! Ji.5 l,359 Jl.I 19,894 11.9 
Canadi 136 1.1 181 1.8 1,515 1.2 

Total: América del Norte 2,101 33.! J,5U Jl,9 21,m JO,! 

Panal! 1,m 15.0 l ,611 l&.5 1,916 6.9 
Srull HO 5.0 318 J.i 1,274 6.0 
México 1 O.l 16 0.1 816 t.l 
Perú o o.o 6 0.1 685 1.0 
Ber1Ud11 11 0.2 29 O.J m 0.6 
Aotillu 69 O.B 66 0.6 2U 0,l 
lila C&JHll l o.o l o.o 117 O.l 
Chile J o.o ll 0.1 119 0.1 
Babu1 1 o.o 91 1.0 156 0.2 
Ar1enlina 5 0.1 1 o.o 151 0.1 
Puerto Rico l o.o IH 0.2 
Venuueh. H8 t.8 11 O.l 653 0.9 
Otro• 

Tohl: A1hica Latina 1,178 21.1 2,290 12.6 ll,020 18.2 

Indonuh l1l u m l.1 8,015 11.1 
Hon110111 m 6.9 rn 4.l 2,191 l.9 
Sin(apur m 4.0 m 2.1 11930 1.1 
República de Corea 1!9 t.6 101 1.1 !,SU 1.2 
hlalia 140 1.1 11! t.I 1,016 t.5 
Flllpinu 65 0.8 46 0.5 8l! 1.2 
Tailandia 12 0.9 119 1.2 111 1.0 
Talw'n 103 t.l 65 0.6 611 0.9 
Chiu l o.o 111 1.1 181 O.l 
Brunei 2 o.o 5 o.o 101 0.1 
Otros 16 0.9 21 0.2 106 0.J 

Tohl: hla 1,811 21.1 1,6!8 16.0 18,0!I 25.1 
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Arabia Saudita 1 luwait 66 0.8 ¡¡ 0.5 1,134 1.1 
lrh 1 o.o 1,00l 1.1 
Arabia Saudill 90 1.1 u 0.1 351 0.5 
Klirat01 Arabo Unid01 1 o.o 111 1.5 m 0.3 
OLro1 18 O.! !! 0.3 105 o.i 
Total: Medio Oriuh 115 !.I m !.1 1,m 4.1 

Reino Unido l5l 1.9 311 3.1 1,166 3.9 
Aluania federal 111 1.c m 1.1 1, l!O 1.1 
Pal1u Bajo1 113 1.c m 1.5 1,074 1.5 
Luuburco 265 3.3 315 J,I 911 1.1 
fnncia 13 1.1 111 1.2 151 1.1 
Btl(ica 116 1.5 11 O.I 659 0.9 
Suecia 31 0.5 m 2.3 601 0.1 
España 52 0.6 ICO 1.1 m 0.6 
Unión Soviética 193 0.J 
Irlanda J o.o 1 o.o 119 O,J 
Italia 13 0.1 22 0.2 119 0.2 
Otros 11 0.1 11 0.3 IB9 O,J 

Total: Europa 990 11.1 1,911 11.1 t,011 11.1 

Liberia m 1.0 211 1.1 2,m 3.2 
?aire 15 0.1 m 0.1 
Nigeria 1 o.o o o.o 151 0.2 
Zubia 22 0.1 112 O.! 
Otro1 21 0.3 13 0.1 3!1 o.e 
Total: Afriu J6C 4.5 m J.! 3,191 L5 

A111trali1 166 !.O 105 1.0 J,lll 1.c 
lhlna Zelanda 11 0.1 15 0.1 m O.J 
Papua thina Guinea J o.o 11 0.2 111 0.3 
OLro11 10 0.1 !O O.! m 0.2 

Total: Ocunfa 191 !.J 151 1.5 3,118 5.! 

Tohl 1,145 100.0 10,155 100.0 11,UI 100.0 

Mota: Lo1 p1(1u li1tado1 ion aquelloa que ac11111laroo IJD superior a lOI 100 1dd dt 1151 a 1984, 
Puente: Mu1 ho1 MITI, llR - lOl (1985-U}, Julio, 1985, Lo1 dalos para Nhico aon de la 
Dirección General de lnvenionu l1trujeru. 

Fuenle: SECOFI, ~ (p. 22). 
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euslituci6n de Importaciones y la proximidad geográfica fueron algunos de loe 

ta.et.oree que contribuyeron al rápido crecimiento de la invers16n extranjera 

dlrecla nortenmericuno.58 y la escasa Inversión Japonesa, además del acentuado 

nncionulisrno y Ja ineetA.blHdad tlnnnclera de la mayoría de los países de esta 

zona. 

No obstante loe elementos antes señalados de búsqueda de recursos 

naturales, y mano de obra fueron importantes elementos para que Jap6n tomara 

en consideruci6n la fmport..nncia de la regi6n como exportador potencial de 

recursos nnturales. 

La Inversión japonesa en países aubdesarrolladoe inicialmente tenia varias 

ventajas. Primero había pocoa competidores locales, y que aunque existían 

competencia de países de occidente, ésta no representaba problemas pues la IED 

de otros pnfses generalmente se ubicaba en rubros con menor Intensidad de mano 

de obra. En segundo lugar podían adquirir mano de obra barata y abundante 

y otras venlnjns rinancicrns como exención de impuestos a la importación. 

Ln polfticn de inversión japonesa en América Latina se rigió por los 

siguientes principios: 59 importar cantidades marginales cuando loe precios y las 

condiciones sean mejores que en otros mercados¡ maximizar las exportaciones de 

ser posible con nyudn de créditos oricinlea: comprometer la menor cantidad posible 

en coinve1•aiones y mantener el control sobre In tecnolog(a. 

Durnntc los primeros a.ñas de inversión en América Latina, la poUtica de 

tru.nsfercncin de lccnologla solamente se realizaba a menos que participara en el 

cnpila) y que controlo.rn el manejo de lns compañías establecidas en América 

58Wionczck y Shinohnra, op.cit., P• 70. 

59Wlonczek y Shinoharn, op.cit., p. 73. 



Latina. El flujo de capital japonés a este continente adoptó tres formas 

principales: participación igualitaria en el capital de nuevas empresus 1 créditos 

para la adquisición de equipo y tecnología para empresas locales e inversión 

privada en empresas totalmente controladas por japoneses. 

La Inversión japonesa en América Latina así como en Asia1 tuvo por objeto 

promover las exportaciones de Jap6n mediante la creación de nuevas empresas 

industriales que adquirieran plantas Japonesas y la compra de bienes de capital 

e intermediarios. En este sentido J~pón se mostró dispuesto a impulsar su 

participación en loe mercados de exportación o abrir otros nuevos. De hecho la 

inverfiiÓn japonesa directa estuvo prilll'·ramenle encaminada a la participación 

como contratistas de proyectos estatales, sobre todo en complejos siderúrgicos 

refinerías de petróleo y puertos o en la explotación de recursos naturales. 

Posteriormente la inversión de Japón se amplió comprometiendo desembolsos 

de capital, vendiendo tecnología incorporada a bienes de capital y dando 

asistencia técnica a cambio de la exportación de materias primas y energéticos. 

Los sectores hacia los cuales se ha dirigido la inversión japonesa se 

muestran en el Cuadro 17, como se puede observar en los porcentajes por sector. 

En 1981 el sector de servicios y manufactura eran casi similares: 39.4" y 32.7" 

respectivamente. Sin embargo Jos resultados para marzo de 1990 indican una 

fuerte tendencia hacia el sector servicios particularmente en los rubros de 

finanzas y seguros. Dentro del sector manutaclurero se observa que mientras 

la industria electrónica ocupó el tercer lugar en 1981, para 1990 ocupó el primer 

sitio dentro del sector. 

Una de las principales caructerístlcas que se derivan del análisis anterior 

que la economía Japonesa tiene una fuerte influencia sobre factores 

macroeconómicos tanto de su propia economía como de las economías anfitrionas 



en las que invierte ya que en loe datos que ee mencJonnn en el último capítulo 

de esta investigación se puede verificar que se dan similares tendencias. Entre 

CUADRO 17 

Sect.ores a Jos que se Dirjje In Inverei6n Extranjera Directa Japonesa en el Mundo 
(Millones de D6luree) 

Marzo de 1981 Marzo de 1990 
Industria Valor Por Ciento Valor Por Ciento 

Total 45,403 100.0 253,896 100.0 

Bienes Manufacturados 14,852 32.7 66,127 26.0 
Metales 3,140 6.9 9,261 3.6 
Química 2,854 6.3 8,649 3.4 
Electr6nica 2,055 4.5 14,676 5.8 
Textiles 1,728 3.B 3,203 1.3 
Equipo de Transporte 1,360 3.0 9,009 3.5 
Alimentos 728 1.6 3,265 1.3 
Productos de Madera 823 1.a 2,654 1.0 
Maquinaria 1,101 2.4 6,479 2.6 
Otros 1,063 2.3 8,932 3.5 

Comercio y Servicios 17,910 39.4 165,150 65.0 
Comercio 6,583 14.5 25,159 9.9 
Finanzas y Seguros 3,269 7.2 57 ,271 22.6 
Servicios 2,016 4.4 23,375 9.2 
Arrendamiento 167 0.4 34 ,472 13.6 
Conetruccf6n 492 1.1 2,089 o.a 
Transporte 722 1.6 15,269 6.0 
Otros 4,661 10.3 7,515 3.0 

Desarrollo de Recursos 10,626 23.4 17,094 6.7 
Minería 9,606 21.2 15,211 6.0 
Agricultura 684 1.5 1,205 0.5 
Pesca 336 o.7 678 0.3 

Otros . 2,015 4.4 5,254 4.1 

Fuente: Wionczek y Shinohnra (p. 65) con datos del Ministerio de Finanzas de 
Jnp6n. 



loe factores significativos que influyen dentro de la economía japonesa, ambos loe 

internan y loe externos, son: una gran dependencia de su economía de los 

morcadoH externos t.ant.o para importar como para exportar (particularmente 

recursos nnturalce), el incremento de los costos de induetrializaci6n al interior 

del pnfs, el fenómeno de clevnci6n de loe precios en los insumos locales de la 

industria (principalmente Llerra y mano de obra) y el creciente proteccionismo en 

contra de las exportaciones japonesas en el mercado internacional. En pocas 

palabrns lns multinacionales japonesas están respondiendo a y tomando ventaja 

de lns nccesidudee de su propia economía y de loe requerimientos en los mercados 

cxlranjcroR. 

Finfllmentc ce importante destacar que loe Jnponeees llenen caracterfsttcae 

tradicionnlee y de idlosincrnela nacional muy fuertes ya que su cultura se ha 

formado en el confin de unn. pequeña isla durante muchos siglos. 

Aproximadamente 200 añoa, deRdo mediados del siglo XVIII hasta mediados del 

siglo XJX, Jnpón estuvo Intencionalmente excluido de la influencia de occidente. 

Sus priTillHºOR contncloR con otros pníeee tueron a través del comercio. Sin 

embargo lns relaciones comerciales entre países generalmente no involucran lazos 

entre perRonus, a diferencia de las inversiones extranjeras en donde el pa(e que 

invierte trunsporla también alguno.e de sus costumbres o se adapta al sistema en 

quQ He insert.u. 

Ln nperlurn de Jnp6n al occidente a finales del siglo XIX tuvo un impacto 

considerable eepecialmenle en lo legnl e institucional, pero la forma de pensar y 

nu conducta desde la etapa del teudaHemo permaneció prácticamente intacta. Esto 

ha representado un problema dentro de estudios sociológicos ya que en ellos se 

afirma que el lrnslndo de estructuras como las que ha llevado a cabo Jap6n en 

su industria es muy dtficll que puedan tener éxito en otro pafe a causa 



pl'incipalmenle de lns diferencias cult.uralee. No obstante debido o. que la formo. 

de ser de los japoneses es diffcil de implantarse en ot.ros po.{ses, los empresarios 

provr.nfontcR de est.e pa(R generalmente adoptan los patronee y costumbres de la 

cconorn[a en In que se insertan. En el capítulo último de esta investigaci6n se 

mencionnriÍ. precisn.mente lns dificultades o éxitos que han tenido los modelos 

Jnporu..>Hes ni t.rnt.ar de apllcnrse a In industria nacional, espec{ficamente In de 

electr6nica. 



<C.A.IPJI:'lt'1t1ll'..O V 

LA JI:NDUST~JI:A Ell'..E<CT~ONJI:<CA 

.JJ'AlPONESA 

En el capítulo anterior se mencion6 Ja forma en que el gobierno japonés 

trata a Ja inverai6n japonesa y las . razones por Jas cuales su capital empezó a 

invertir en el extranjero. 

En este apart.ado se pretende dar una visi6n de las políticas que ha 

adoptado el gobierno, con Ja participación de la iniciativa privada para apoyar a 

la industria electrónica, este análisis puede servir al lector como una base 

informativa para co01para1• las regulacionee mexicanas con 1·especto a esta. 

industrJa y las que se realizaron y realizan en Japón. 

El proceso de desarrollo de Ja economía japonesa moderna recibió un fuerte 

impulso a través de la poJfticn de promoción de Ja industria y de !omento de la 

producción que fue iniciativa del gobierno. Durante la primera etapa posterior 

a la guerra ae hizo un gran esfuerzo gubernamental que tenía como objetivo el 

desarrollo de determinadas industrias mediante el uso de recursos estatales. 

Las primeras industrias beneficiadas por las políticas de gobierno fueron 

particularmente feri·ocarrJles, construccf6n de barcos y textiles. i\ medida que 

el aparato productivo de esas i-umus ae fue torWlecfendo, empezó el desarrollo de 

industrias lecnol6gican1ente más complejas, que requerían do conocimientos más 

especloJizudos, no desurroUadoe en Japón. 

El transplante de una industria desde el extranjero implicó para este país 

que cuanto más elevado era el nivel tecnológico de Ja industria, se volvfa más 

ineludible importar Ja técnica extranjera en su forma original. Muchas empresas 

japonesas empezaron a introducir tecnologías foráneas a principios de Jos años 



cincuenta, esto no e6lo permitió elevar el nivol tecnol6g~co de dichas industrias, 

sino también mejorar 111 tecnología de las empresas relacionadas. 

Un ejemplo típico de lmportaci6n de tecnología y apoyos gubernamentales, 

tue precisnmenle en la industria electr6nica de la cual se hace referencia en este 

cnp{t.ulo. 

5.1 Desarrollo de la tecnología electr6nica en Jap6n 

El desnrro11o tecnol6gico del Japón se suele dividir en tres perfodoe, 

Segljn Noboru Makino60 éet.os son los siguientes: 

La primera tase es la que comprende dos décadas desde el período que va 

desdo et final do la Segunda Guerra Mundial, hasta loe años sesenta.. Se 

curactcriz6 por la importaci6n de tecnología de Europa y Estados Unidos en todas 

lue áreas de producción desde televleoree, transistores y computadoras hasta las 

rclncionadne con energía nuclear. Durante ese período Japón prácticamente no 

tuvo desarrollo tecnol6glco propio. 

Los primeros pa(ses que incurrieron en el desarrollo de tecnología 

electr6nicn fueron Estados Unidos, Alemania Occidental, Gran Bretaña y Suiza, a 

ditcrencin de Jap6n que durante varios siglos estuvo cerrado a la cullura 

occidental y en consecuencia ajeno a los avances tecno16gicos que se 

desnrrollnbnn en el exterior, No obst..nnlc, una vez que culminó la Revolución 

Meiji61 el gobierno inici6 una política a través de la cual intentaba crear el 

6 ºNoboru Makino, Decline and ProspcritY¡ Corporal& Jnnoyation in Japan 
(Tokyo: Kodansha lnternational, 1987), PP• 41-45. 

61 La Revoluci6n Meljl ( 1867-1968) es una de las etapas más importantes 
dentro de la hist.oria del Japón ya que durante ese per(odo el país tuvo que 
enfrentar In presión occidental y abrir sus puertas lo cual signitic6 grandes 
cambios polit.icos sociales y, sobretodo, econ6micos. 
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nuevo estado moderno Japonés. Para tal efecto se enviaron misiones a los países 

más adelantados para que estudiaran acerca de los principales aspectos que Jap6n 

pensaba modernh~nr: tal era el caso de la educaci6n, su código civil y penal así 

como años después la tecnología de las grandes empresas. 

Durante un período aproximado de veinte años, Jap6n estuvo comprando el 

<know-how> (saber-hacer) tecnológico a empresas en varios países. No obst.ante, 

algunos de ellos se rehusaron u seguir vendiéndola, especialmente porque 

consideraron n Japón un competidor peligroso. Estados Unidos, por ejemplo, t'ue 

el primer país que cambl6 su actitud en torno al intercambio tecnológico con 

Japón imponiéndole a ésle limllantes en cuanto a la compra de tecnolog(a. Esta 

sttuaci6n obligó a Jap6n a acelernr su proceso de aprendizaje. 

Algunas empresas norteamericanas presionaron al gobierno japonés para que 

se les permitiera tener empresas subsidiarias con capital 100" extranjero antes 

de venderles las licencias para el uso de tecnología, situación ditfoil para Japón 

que en esos años (1945-1964) el interés fundamental era modernizar su econom{a 

y proteger a su industria de los capitales extranjeros. 

Los consorcios extranjeros pusieron otro tipo de restricciones a la venta 

de tecnología, una de las más comunes era la limitaci6n de la venta de licencias 

sólo a aquellas áreas a las que no se pudiera exportar. Estas situaciones 

alarmaron al gobierno Japonés y lo obligaron a otorgar mayor ayudo. a la 

investigación y el desarrollo para evitar mayor dependencia de las empresas 

extranjeras. 

No obstante, Japón pudo comprar licencias para áreas como comunicaciones, 

electrónica y química. Gracias a est.a:s adquisiciones el 60" de las ventas para 

estos rubros se dieron como consecuencia de la explotación de la investigación 

y patentes compradas a otras naciones. 



El éxito que Japón alcanzó a través de la compra de tecnología se debió 

principalmente. por la adquisición de patentes que en el exterior se hubfan 

aplicado con éxito. Posteriormente el empresario japonés se, concentrabu en 

adecuarla ll sus necesidades y mejo1•urlu para de esa forma obtener mejores 

productos. 

El pago que Japón hizo por las licencias fue incrementándose de tal forma 

que el MITI tuvo que implementar una ley que regulara tales compras. En ella 

se preveía que si un contrato costaba más de 30,000 dls. y duraba más de un año 

tenía que ser aulo1·izado por el MITI después de haberlo analizado. 

Otra forma u través de la cual Japón consiguió sus conocimientos 

tecnológicos fue por medio de difíciles y largas negociaciones entre compañías 

extranjeras y japonesas con la intervención del MITI cuya función en estos casos 

era supervisar y analizar el q,cuerdo de transferencia de tecnología que se 

realizaría entre ambas empresas. Generalmente la estrategia del MITI era 

modificar el acuerdo para beneficiar a las compañías japonesas. 

El análisis que rea1izaba el MITI sobre el acuerdo tenía el cuidado de 

verificar que Ju patente u negociar no se hoya adquirido antes por otra empresa, 

en cuyo caso la negociaci6n se nulificaba y se enfocaba a otras áreas 

tecnol6gfcas. De hecho Jap6n reconoce que el gran avance tecnológico que ha 

tenido se debe u Ja importa.ci6n de tecno)ogfa. 

Aún cuando Japón no invirtió en investigaci6n durante esos años, 

eventualmente conseguía desarrollar una patente que protegía celosamente para 

evitar que empresas transnacionales invirtieran en el país utilizando la misma 

tecnología. 

Estados Unidos fue el país que más patentes vendi6 a Japón en comparaci6n 

con otros países. Las compras realizadas a ese país alcanzaron el 90X a inicios 



de loe años cincuenta. 62 Otra tendencia que ee utiHzó para obtener patentes 

fue n través del lntercnmbio de información entre compafüae. 

En el año de 1961 El gobierno creó una corporación denominada 

Investigación y Desarrollo Nacional de Japón (Japan National Reeearch snd 

Developmenl-JHDC) que tue análoga a una inetltuci6n británica del mismo nombre. 

La JRDC fue una institución permanente que trabaj6 con un grupo 

aproximado de 50 personna, la mayoría de olios científicos, quienes recibían 

alrededor de 80 proyectos al año, de los cuales e61o 10 ee investigaban después 

de haber sido aprobados por el consejo de desarrollo. 

El Consejo de Desarrollo era un grupo formado por 9 hombree provenientes 

de la industria, universidades así como uno o dos hombree representantes de 

lnetitucioneH tinanrfr~rus, éstos en su mayoría provenían del Banco de Desarrol1o 

del Gobierno Japoru~H. Todos ellos tomaban decisjones unánimes con respecto a 

determinados proyectos. 

Uno. vez que ne había seleccionado a)gún proyecto éste ee explicaba con 

cierto detalle en loe peri6dicoe y en el Boletín oticinl para que empresas que 

estuvieran interesadas en la npllcnci6n del proyecto y desearan participar en su 

desarrollo se comunicaran con el JRDC que las evaluaba. 

Después de que el JRDC seleccionaba a las empresas que consideraba más 

adecuadas para el éxllo del proyecto, realizaba un contrato con la firma y le 

proporcionaba una Ruma de dinero, si la empresa tenía éxito en el proyecto ósta 

tenfo que pagar el prést.amo del JRDC en un lapso de 5 años así como el derecho 

de autor. La mitad de éste dinero se asigna al JRDC y la otra mitad al inventor 

ol'lgina1. En caso de que el proyecto solamente hubiera tenido un éxito parcial 

62Pelcr n. Stone, Japan Sµrg:es Ahead; The StorY ot an Economlc Miro.ele 
(New York: Frederick A. Praeger Publishers, 1969), p. 139. 



entonces el préstamo ee pod(a posponer hasta 8 años y si el proyecto fracasaba 

el dinero ya no ee reintegraba. 

Uno de los problemns que presentaba esta institución es que le hacía taita 

unn organiznci6n bnncnria privada quo financiara loe proyectos ya que el Banco 

de Desarrollo Japonés no era lo suficientemente solvente para financiar tal 

lnnovnci6n tecnol6gJcn. 

No obstante esta etapa fue fundamental para el desarrollo de Jap6n ya que 

la mayor(a de las empresas que utilizaron tecnologl'a importada son ahora Uderes 

en su campo. 

El segundo período de desarrollo tecnológico coincidi6 con el gran 

crecimiento econ6mlco del Jnp6n a mediados de los años sesenta, fenómeno que se 

explica precisamente por la asimilación y el aprendizaje de la tecnología importada 

en las empresas japonesas, 

La tecnología que recibió mayor impulso fue la que estaba dirigida hacia 

la industria manufacturera. Esto implicaba para el gobierno japonés gastos que 

después se tradujeron en un incremento considerable de la productividad de sus 

empresas, principalmente en ramas como las de acero, qu(micos y automotriz donde 

varias compañías competran tenazmente para alcanzar economías de eecala63 y 

elevar su productividad. 

De hecho desde loe años sesenta el objetivo de las empresas japonesas fue 

incrementar las capacidades productivas de sus plantas fabriles hasta alcanzar 

los máximos niveles. Durante este perfodo las economías de escala prevalecieron 

63Se denomina economías de escala en la. empresa cuando loe costos medios 
a largo plazo descienden cuando se tiene un mercado en el que se puede 
aprovechar ul máximo su capacidad, es decir que ésta cuenta con una cantidad 
mínima de algunos factores para funcionar que no tiene que aumentarlos mucho 
cuando se eleva In producción. 
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en cada uno de loe sectores industriales del país ya que la expansión del 

producto fue la .Principal preocupación, 

Aunque el objetivo principal fue el tamaño de la producción, se dio también 

la inquietud por crem· su propia tecnología sobre todo cuando se enfrentaban a 

la necesidad de tener que pedir asistencia tecnológica tanto de Europa como de 

Estados Unidos para el caso de patentes de alto contenido tecnológico. 

En una investigación rea1hmda por el Gcll-Mann Reeearch Instit.ule 

comisionado por la NaUonal Science Foundation,64 se hizo una escala tecnológica 

tomando en consideración el desarrollo de 500 avances tecnológicos realizados 

desde la Guerra, en loe resultados obtenidos en los años sesenta Japón ocupó el 

último lugar con un nivel cero, mientras que Estados Unidos encabezaba la lista 

con un porcentaje de sesenta. Sin embargo en los años setenta se realiz6 esta 

misma investigaci6n y aquf Jap6n ocupaba ya el tercer lugar después de Estados 

Unidos y el Reino Unido adelantando a Alemania Occidental, Francia y Canadá. 

No obstante aún cuando se dio un acelerado crecimiento en la producción 

y en general de la economía japonesa, también tuvieron que enfrentar lus 

consecuencias secundarJns de esa masificación: Ja contaminación. A causa de ello 

durante esta etapa y hasta la techa que los japoneses tuvieron que luchar contra 

loe efectos nocivos de las economías de escala y dedicaron gran parte de sus 

investigaciones al control de la contaminnci6n industrial. 

La terccrn etapa dentro del desarrollo tecnológico empez6 en loe años 

ochenta con el advenimiento de nuevas tecnologías. En electr6nica se presentan 

campos nuevos como loe circuitos integrados a gran escala (very large sea.le 

fntegrnted circuits--VLSI}, fibrns ópticas para comunicaciones y optoelectrónica.. 

64Makino1 op.cit., p. 42. 



En energía se tienen reactores de carga rápida, fusión nuclear, y celdas solares. 

En cuanto a materiales se presenta una amplia variedad de metales amorfos, 

superconductores, y cerámicas, En bioquímica hay también varios campos 

Importantes como la genética y finalmente en maquinaria están la megatr6nica, 

robots, lanzamientos espaciales y automotores lineales. 

El desarrollo tecnológico de ésta fase generalmente estuvo encaminado al 

sector manufacturero. No obstante se inicia también la incursión del desarrollo 

tecnológico hacJa otros sectores: específicamente los de servicios tales como el 

financiero o de distribución en donde la electrónica estt"i. realizando cambios muy 

importantes, En este campo de servicios es a donde se está orientando el 

desarrollo tecnológico en nuestros dfos. 

5,2 Desarrollo de la electrónica en Japón 

En el apartado anterior se mencionó de una manera general la forma en que 

se desarrolló la tecnología en Japón, en el presente apartado se mencionará la 

forma en que este país fue incursionando en el área de electrónica que empezó 

a desarrollarse durante la tcrCera etapa, es decir a partir de los años ochenta. 

5.2.1 Microelectr6nica 

Como se mencionó en el primer capítulo, los circuitos integrados son 

elementos fundamentales para la construcción de bienes de consumo electrónicos, 

particularmente tienen una gran aplicación en la industria de cómputo. 

En 1987 Jap6n era el Uder de la tecnología en cuanto a Cls para memorias 

así como en la producción de loe mismos, Esta situación ha sido gracias a dos 



rnct.ores. En primer Jugar Jnp6n se ha caracterizado por su excelencia en cuanto 

n tecnologi11 de integraci6n. De hecho la integraci6n de un número de partes y 

funciones dentro de una área especifica es una habilidad especial de los 

trabajadores japoneses. La segunda raz6n es que Jap6n inict6 tempranamente el 

desarr·ollo del Oxido ?-tetálico de Semiconductores (MOS) el cual es un material 

nielnnte que se produce por la formaci6n de un óxido en la superficie del silicio 

que se utiliza en los Cia. 

En los primeros años los Cle fueron elaborados por grandes empresas como 

Hit...achi y NEC en fiihricns adjuntas a sus plantas dentro de las grandes ciudades. 

Sin embargo hubo un momento en que la demanda de catos componentes fue 

pequr?ña y espol'ádica debido principalmente a que el deearrollo de los mismos era 

aún muy primilivo. Durante estos años, lns empresas Miteubishi Electric y 

Malsuehit.n Communicat.ion Industrial produjeron Cls de primera generaci6n en el 

áren de Oeukn1 al oeste de Japón 

Con la segunda generación de Cla la demanda empezó a incrementarse y las 

ciudndcs Be convirt.ieron en lugares inapropiados para su manufactura. Ello 

contrihuyó n que Re encontrnrnn nuevos lugares para su producción, en donde 

se cont.a.rn con mano de obra hábil en el desarrollo de los mismos. Fue entonces 

cuando la producción de Cls empezó a desplazarse de las ciudades a las isla de 

Kyushu. 

Una vcnlnja nuia es que a causa de la pequeñez de los Cls, eu 

t.rnnsport.ución a las grandes ciudades no repreaent6 problema alguno una vez 

que estos e01pezaron a producirse fuera de ellas. La isla de Kyushu ha llegado 

a denominnrae la isln del silicio después de la ya conocida zona del Valle del 

Silicio en California. 



El VnHe del Silicio en CaHrornla se compone de un gran número de 

P.mpresns que Re encargan del diseño de Cts y la producci6n de software, al 

miRino Liempo que tienen numerosos investigadores de tecnología trabajando en 

periféricos. En Jn ie1n de Kyushu ein embargo únicamente se encargan de la 

producción. 
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i\1ín con el gran desarrollo que habían alcanzado los Cls, en 1984 la 

producción empezó n disminuir nuevamente. Esta vez la causa se debi6 a la 
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introducción de los circuitos a gran escala VLSI que además de requerir gran 

capacidad de la mano de obra, necesita un alto nivel de tecnología. A partir de 

este momento se empezaba a producir la tercera generación de Cls en Japón, 

ilustrado en la Gráfica 6. 

Debido a que loe VLSI requieren de un alto nivel de tecnología su 

producción ha hecho que se construyan plantas cerca de los centros de 

investigación que se encargarár;i de su diseño. 

5.2.2 C6mput.o 

El desarrollo de la computación tuvo sus inicios en Esto.dos Unidos. En 

1941 la firma UNIVAC dio u conocer la primera computadora que tenía grandes 

dimensiones y pocas aplicaciones dentro del mercado. Veinte años después, en 

19G1, INTEL introdujo los chips para microcomputadorae que disminuyeron 

considerablemente el tamaño de éstas y a partir de este momento el desarrollo 

paulatino de esta industria ha tenido a.vanees y aplicaciones sorprendentes. 

En Japón, al igual que en olroe puJses, In industria de computo inici6 a 

través de la inversi6n de empresas estadounidenses, especfficamente por medio 

de la compañfa miís grande que actualmente compite a nivel internacional, IBM, 

que invirti6 directamente en el mercado Japonés desde 1963 al lado de UNIVAC. 

La producción japonesa de computadoras se hizo a trav~s de seis empresas 

que de alguna manera se relacionaron con firmas extranjeras a !in de adquirir 

tecnología: llit.achi tenía un acuerdo con RCA, Nippon Electric se enlazaba con 

Honeywell, Toshiba con General Electric1 Oki con UNIVAC y Mitsubishi Electric con 

Bunker Ramo. Dos de ést.a.s 1 Oki y MitsubJshi se afiHaron en coinversiones Y la 

sexta empresa Fujiteu, fue una de las más grandes manufacturas cuyas 



computadoras se Cnbricaron totalmente en Japón. Estas seis empresas japonesas 

tenfo.n un desarrollo muy limitado y durante esos años sólo participaron con el 

30" del mercado, muy por atrás de IBM. 

El desarrollo de la industria de cómputo al igual que otras industrias 

estratégicas en Jap6n tuvo un importante impulso del gobierno a través del MITI. 

Las poUticas gubernamentales tuvieron el fin de proteger y promover la industria 

para reducir sus costos y los riesgos de operación en el mercado, a fin de que 

se incrementara su producción 1 elevara la calidad dt! su tecnología además de 

disminuir sus costos. 

El MITI protegió la industrio. con aranceles altos además de requerir un 

permiso para la importación. Adicionalmente las leyes de inverei6n extranjera 

tavorecfan a las empresas locales para que éstas pudieran obtener tecnología a 

bajo costo a través de inversiones con empresas transnacionales. 

Asimismo se hicieron importantes negociaciones entre IBM y el MITI por 

medio de las cuales Japón, realizando el pago correspondiente de patentes pudo 

obtener la tecnología de sistemas y partes de computadoras. 

El principal problema que este ptlfo cnfrent6 al iniciar su lndustria1 tue la 

fuerte competencia de IBM que rento.bu. el equipo que produda ya que el costo 

por máquina era elevado. Esta circunstancia oblig6 al gobierno a emplear una 

poUtica similar de arrendamiento que pudiera hacer crecer a su industria local. 

Para ello tuvieron que enfrentar varios problemas: en primer lugar el 

financiamiento, puesto que este· tipo de política implicaba inversiones de costos 

muy elevados1 y en segundo lugar el riesgo a fracasar a causa de la dura 

compelencia de IBM. 

No obstante en 1961 el MITI contribuyó para establecer la Compañía 

Japonesa de Computadoras Electrónicas (JECC ). El objetivo de esta empresa era 



comprar computadoras de las empresas locales (Hit.achi, Fujitsu, Nl-:C, Mitsubiehi, 

Toahibn y Oki) para rentarlas a la gente a un menor precio por mee.65 El 

mecanismo que se utllizBhn ern In renta del equipo a particulares o instituciones 

por un período mínimo de quince meses, período después del cual se podía 

devolver el equipo o Ctlmbiar)o por otro con mayores capacidades. 

Al mismo tiempo que se cre6 el JECC, el MITJ otorgó financiamiento a las 

empresas )ocalee para que rcnJizar1J.n proyectos de investigación destinados al 

diseño de nuevos modelos de computadoras y as{ pudieran competir con los de 

IBM. 

En esos nños 1 la forma en que el MITI promovió el desarrollo tecnol6gico 

de la compulaci6n fue 11 través de grupos de compañías que ne encargaban de 

una determinada tirea a fin de evitar que varias empresas trabajaran en el mismo 

proyecto y así acelerar el proceso tecnol6gico, especializarse y poder conseguir 

economías de escala. 

Más udelante, a principJos de los años setenla, IBM sacó al mercado Ja 

revolucionaria máquina 370, la cual obllg6 al MITI a optar por nuevas Políticas 

que aceleraran eJ proceso de lnvesUgaci6n en el área tecnoJ6glca de lae empresas 

japonesas. 

Esta. vez se pJdió a las seJs empresas que se redujeran a tres con el fin 

de que ne unieran para solventar los gastos de desarrollo de tecnología, y 

competir con IBM. 66 Como puede observarse, las polfticas gubernamentales del 

MITI presionabnn a las empresas para fomentar Ja colaboración entre ellas en 

65Marie Anchordoguy1 «Masterlng the Market: Japanese Government Targeting 
ot the Computer Industry>, InlernaLional OrgllnizaUon (No. 421 1988) 1 p. 617. 

66Anchordoguy, op.dt., p. 527. 
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términos de inveetignclón y desarrollo de tecnología computacional pero a competir 

en lo rclacionudo a producción y ventas. 

A través de esta políllca Fujitsu y Hitachi desarrollaron macrocomputadoras 

compatibles con IBM¡ NEC y Toahlba minicomputadoras y mlcrocomputadorae 

compaliblee con Honeywell y Okl y Mlleubiehi se especializaron también en 

microcomputadoras. 

Años mñs tarde la competencia se hizo más ditfoil para las empresas 

japonesas, más nún porque IBM empezaba a desarrollar los VLSI. Ello volvt6 a 

presionu1• a las empresas y al MITI que esta vez proporcionaría subsidios a las 

empresas siempre y cuando se reorganizaran en dos grupos para nuevamente 

compartir información, desarrollar su propio VLSI, y trabajar en proyectos de 

laboratorio del MITI. A través de esta poUtic~ se desarrollaron cerca de mil 

palentea y se disminuyeron los costos de producci6n de equipo con alta 

tecnologfn. 

Eso permili6 a Jap6n llegar a ser uno de loa países que encabezan la lista 

en cuu.nto a producción de tecnología a nivel mundial. A través de est.a política 

Japón consiguió tener en los aiioa siguientes ventas muy altas de equipo con 

respecto a Estados Unidos y con respecto al mercado mundial. 

Anfllizando el período que corresponde a esta investlgacl6n, podemos ver 

c6mo de tener tan sólo el 13.B" de ventas con respecto al mercado estadounidense 

en 1982, subió paula.tlnnmP.nte a 25.8" hasta 1985, siendo 1986 uno de loe años más 

importn.nlea en cuanto n venltls ya que ést..ns se elevaron al 61.6" y al 82.9" en 

1989. Jgualmente con respecto a.l mercado internacional las ventas en 1982 eran 

tan e6lo dol 15.9" alcanzando en 1989 el 35.2" ce decir un tercio del total de las 

vcnt.ue que se produjeron a nivel mundial. En la Gráfica 7 se puede valoi-ar más 



clara.mente el creclmlent.o del mercu.do Jnponée con respecto al de Estados Unidos 

y Ja CE. 
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El desarrollo de la computaci6n en los últimos años sigue contando con un 

gran apoyo. A través del MITI se desarrollan dos proyectos: primero, el de 



sistemas científicos de computación dt;! muy alta velocidad (PMAV), que inició en 

1981 y culmin6 en 1988 y Lenía la finalidad de desarrollar una computadora de 
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proceso en paralelo que utilizara software de lenguaje natural¡ segundo, el 

proyecto de Quinto. Generación que inició en 1982 y termina en 1992 a través del 
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cual se renlizu investigación pura el desarrollo de arquitecturas de equipos, 

especinlmente mó.qulnae de inferencin y bnee de conocimienton. 

Eau inveet.iguci6n conelante ha tenido consecuencias muy signJticativas en 

el credmiento de su meJ'cado. En la Gráfica 8 se muestra el crecimiento que han 

tenido cnda una <le las rumus que componen Ja computación en Ja cual podemos 

observnr cómo el impulso del programa PMAV repercutió considerablemente sobre 

el mercnc.Jo n partir de 1985, año en que paralelamente crecen el equipo perit'érico 

y microcompuln.doras. Esto se entiende debido al gran mercado de 

macrocomput.ndol'uB de nito nivel paru uso especiaUzado (generalmente en el 

gobierno o grandes empreRas) ha implicado que se haya dado una difusi6n a la 

comput.ución u bajos niveles en donde la automatización se reaUz6 a través 

microcomputadornR y su correspondient.e equipo periférJco. 

FinnJmente es Jmportant.e mencionar que el desarrollo de la computación en 

Japón seguirá teniendo un gran Jmpu]so por parte del gobierno más aún porque 

se hH rt!conocido su valor eatrulégJco dentro de Ja Jndustrla. 

G.2.:J Telecomunicaciones 

El servicio de telecomunicaciones en Jap6n Jo ofrece Teléfonos y Telégrafos 

de Japón (Nippon Telegraph and Telephone--NTT) que actualmente está integrando 

el servicio de información por una red llamada Servicio de Informaci6n por Red 

(lnformation Network Service--INS) que funciona a través de Ju fntegracf6n de 

varios servicios como el teJégraro, teMfono y tacsfmU. 

El progreso de las telecomunicaciones en Jap6n ha sido gracias en primer 

Jugar u Jos cuarenta millones de usuarios y pnrticulurmente del INS que se 

considera un avance tecnológfco en la transmisión digital que hace más rápida y 



cficJentc Ja comunicación ya que elimina la necesidad de utilizar líneas separadas 

para te1éfonoe 1 facuímiJcs y comunkaci6n de datos, haciendo que todas ellas se 

hagan por una sola línea. 

Esta red integrada de comunicaciones marca la verdadera fortaleza del INS. 

Acluulmenlc hay un plan internacional para instalar una red global que se le ha 

llamado Red Digital de Servicios Integrados {Integrated Services Digital 

Network-ISDN), pero este sistema difiere del japonés en que tiene un número de 

comput.n.dorae incorporadas a la. red para proveer un mecanismo de conversión, 

Fru.ncia es lu Hdcr en el cumpo de comunicaciones digitales, Para el INS hay 

planes de cambiar a comunicaciones de fibra óptica o satélites para aumentar la 

cnpncldad. Lns fibras ópticas, que son del grueso de un cabello, tienen una 

capacidad de t.ransmisión de 6 1000 Jíneas telefónicas. En 1985 un cable central 

de fibra óptica fue colocado en Japón para entrelazar Aeahikawa en Hokkaldo (en 

el norLe) con KugoHhimn en Kyushu (en el sur}. Se está colocando también un 

cable que vu n través del mnr entre Jap6n y Est.a.dos Unidos que hace posible las 

t.elecomunicaciones n grnndes volúmenes y bajos cosloe en el futuro. El INS llene 

varias ventajas por lns razones siguientes: el mercado está bien establecido¡ las 

comunicaciones digitales dejan la transmisión de varias señales por medio de una 

sola Hnen; ue puede mnrn:dar información en grandes volúmenes por medio de 

fibrns ópticas y comunicaciones en satélite; y se eliminan las brechas de 

comunicaciones regionales. 

El Videotex es un servicio de información que funciona a través de línea 

telef6nica, Muchas empresas entraron rápidamente para ser proveedores de 

info••m11ción bajo el sistema japonés, conocido como CAPTAIN. Sin embargo este 

sistema ha t.cnido algunos problemas. Cuando se habla que el sistema CAPTAIN 

entra en un hoguJ' 1 la mayoría de la gente piensa que les va a permitir hacer sus 
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compras y servicios bancarios desde su casa. En realidad es debalible la utilidad 

de la infarmaci6n que se ofrece. El único país en que el videotex ha tenido éxit.o 

Francia. 

Se pueden por ejemplo realizar servicios bancarios desde casa. En lo 

general los japoneses no necesitan ir al banco muy frecuentemente gracias u lu 

gran nutomatizaci6n que éste tiene y generalmente van una o dos veces al mes. 

Además en un país pequeño como Japón que tiene muchas tiendas, las compras 

dlrecl.as son más fáciles que ]as compras del sistema CAPTAIN. 

Se puede decir que el mercado de videotcx varia según el tipo de 

información ofrecida y demandada. A pesar de los inconvenientes del sietema 

CAPTAIN en Japón el videotex será viable en ese país si se usa por compañ{as 

para proveer información de calidad especializada, particularmente la información 

donde el tiempo es un factor importante. 

5. 3 Políticas de desarrollo tecnológico en la industria 

electrónica 

A lo largo de este capítulo se ha podido verificar el desarrollo que ha 

tenido la electrónica en Japón y algunos de los instrumentos más importantes que 

se llevaron a cabo en el pasado para desarrollar su planta productiva.. 

En el año de 1957 por ejemplo, el gobierno promulgó una ley de medidas 

provisionales para el fomento de la industria electrónica (ley de fomento de la 

electrónica). Su objetivo principal era el designar los tipos de máquinas que 

debían investigarse y desarrollarse, los que debían empezar a producir las 

industrias y los que deb(an fomentar la racionalización de la producción. El MITI 

aplicó la política de fomento mediante la creación de su sección de electrónica. 
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El resultado de ello t'ue el establecimiento de metas de !yD en los lipos de 

máquinas a investigar conjuntamente por el gobierno y empresas y el 

otorgamiento prio1·it.ario de subsidios pura investigaciones y pruebas (3,6·10 

millones de yenes entre 1957-1968) 1 créditos de bajo interés y a largo plazo 

otorgado por el Banco de Desarrollo de Japón, a los tipos de máquinas que debían 

fomentar la racionalización de In producción. Entre los productos que se 

designaron para investigación fueron la calculadora electrónica e instrumentos 

industriales para la automatización. El éxito fue grande. 67 

Cuando se daba lu intervención del MITI, las empresas debían asumir su 

propia responsabilidad, pero en el ClUJO de que no hubiera buenos resultados 

debido a la adopción de las indicaciones del gobierno-aunque éste no les 

cubriera eue pérdidas 1 e{ tornaba medidas de apoyo como el servicio de 

financiamiento con fondos de bajo interés. 68 

Ee importante mencionar que las políticas económica.e del gobierno japonés 

tienen tres característicus: la primera consiste en indicar la dirección de los 

desarrollos deseables¡ Ja segunda, indicar la dirección de políticas que debe 

adoptar el gobierno para su realización; y la tercera, proporcionar a las empresas 

una gufa para sus actividades. 

En la mayoría de los casos, loa esfuerzos japoneses para seleccionar 

mercados, innovar productos, crear tecnología y como consecuencia poder diseñar 

una política industrial, se ha hecho a través del MITI. 

Todo.e esas estrategias y políticas económicas adoptadas para el desarrollo 

y expansión de la producción en electrónica estuvieron enfocadas hacia Ja 

67 Nakamurn Takajusa, Economía Japonesa: Estructura Deaurro11o (México: 
El Colegio de México, 1990), p. 232. 

68Takajuea, op.cit., p. 233, 
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innovación t~cnológlca, la eep-eciallzaci6n por empresa.e en determinados productos 

y Ja cxpanHión de la producción del sector como procesos fundamentales para 

CUADRO lB 

PrincipnleK programas gubernamentales y privados de Japón para 
apoyar la inveetignci6n y el desarrollo en la electr6nica 

Fecha Proyecto 

1975 Circu itoe LSI para com-
a put..adoraR1 telecomunicaciones y 

1981 microo11d11s 

1976 Circuitos VLSI 
11 

1979 

1980 Optoelectrónica 
n 

1990 

1981 Sistemne científicos de 
n computación <ll! muy ult.a 

1988 velocidad (supercomput..adorae) 

1982 Proyecto de In Quinta 
n Generación 

1992 

Caracterfsticas 

$180 millones de dólares. 

$190 millones de d6laree de fondos privados 
y $132 mdd de fondos públicos entre la 
Asocinción de VLSI, el MITI, NTT, y cinco 
empresas. 

$78 mHlones de dólares. 

$200 millones de dólares. 

$450 miUonce de d61ares. Apoyo del MITI 
para lyD do arquitecturas de equipos 
(especialmente máquinas de inferencia y de 
bases de conocimiento), ingeniería de 
programas e 1 nleligencia Artificial. La idea 
ce desarrollar una computadora de proceso 
en paralelo que utilice software de lenguaje 
naturnl. 

Fuente: Elaborado con datos de It-IC, Informática (p. 154), MicroeJectn?nJca (p, 129). 



poder competir con las en1presae norteamericanas. En el Cuadro 18 se obsei·van 

algunos de los principales programas que el gobierno y la inici11tivo. privada 

Hevnn a cabo en Japón para fomentar el desllrrollo de la industria electrónica. 

Las asociaciones industriales y corporaciones del MITI son conocidas n nivel 

internacional (en inglés se denominan <strnteglc largeling>). Algunas 

características de su poHtlca son: la concentración de sus recursos hacia las 

ramas industriales que consideran estratégicas a las cuales les proporcionan 

ayuda financiera así como de Investigación en objellvos muy bien definidos que 

en la mayoría de los casos se llevan a cabo. Otro elemento importante fue que 

desarrolló tecnológicamente su industria electrónica al mismo tiempo que fomentó 

la competencia con la cual a través del tiempo estas industrias fueron alcanzando 

su fortaleza. 

Actualmente la poHtica industrial no se lleva a cabo tan directamente más 

aún porque las reglas del comercio internacional impiden o tratan de que los 

productos n comerciar no hayan sido favorecidos por subeldioe o preferencias 

fiscales. 

La característica de la tecnología japonesa consistió en combinar muchas 

teor(as introducidas del extranjero y perfeccionarlas para formar un sistema de 

fabricación en serie de bajo costo. Esta sietematizución de las tecnologías no s61o 

fue posible mediante una gran inversión en plantas y equipos sino que se vio 

facilitada por el auge de este tipo de inversión durante el período de crechnlento. 

Por esta razón aproximadamente en diez años cambió la apariencia de muchas 

industrias con10 la electr6nica. 



<O.A.l?JI:'l!'1U'JLO VJI: 

lLAS RlECJLA<CJI:ONlEl:S <0.A.l?JI:'l!'AlL-'l!'RAlE!lAJO • 

S\ JI: S 'l!' lECIM!A SI 

l?Alhl:.'l!'Jr<O JI:l?A<OJI:ON 

'l!'lRAlBAJO Y 

lOlEI: <OON'Jt'JR.OJL • 

lD>lEC lLA lF1U'lECRZA 

l?ROlD>lU'<O'l!' JI:VJI: lD>AlO 

lD>lEC 

Aunndo tt. los npoyoe gubcrnamentaleR que ho brindado el gobierno a la 

industria, eJ éxito de la alta produclividad Japonesa se debe también a la 

organización de) trabajo en las plantan, loe círcu)oe de control de calidad y en 

general todos loe siatemuH que emplean para fomentar la participacJón de la clase 

Lrnfmjudorn en In poHt.ica de cada industrJa. 

En esle capft.ulo se mencionarán loe elementos tundamentales bajo Jos cuales 

rigen las ernpresns Japonesas, loe eletemns que emplean para elevar el nivel 

de product.ividnd, Ja motivaci6n de loe trabajadores loR roles que juegan loe 

diterentP.s nivelus dentro de la Jerarquía de la empresa y la toma de decisiones 

en conjunt.o que 11feclnn direclnmenle en el rendimiento. 

6.1 Rst.ruct.ura organiv.at.iva 

Uno de loR elementos que han racilitu.do el buen funcionamiento de Jae 

empreR11s japonesas ha eido su organh>.actón al interior. Esta en la mayoría de 

loa eneas se est.rucluru. por divisiones a fin de reducir loe asuntos a dfmeneiones 

cont.rolables, formfl que no sólo permite IB claridad organizativa y la mayor 

fncilidnd de cont.rol, Rlno que tiene también vcnt.ajan en cuanto al comportamiento: 

cadu división es una unidad independiente que puede tomar sus propias 

decisioneR. De este modo se P.et.imuln a loe gerentes de lae divisiones para que 

vigilen el mercado. 
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Cadn diviai6n tiene unu. gerencia independiente y una autonomía.. Los 

gerentes de división se orientan hacia el consumidor además de aprovechar las 

facilidadeH de la pequeña cmpreea1 en particular su flexibilidad. Una ventaja más 

de las divisiones es que permiten que los directivos de cada área puedan 

adquirir mayor experiencia en un perfodo relativamente corto de tiempo. De esta 

formu el sistema de divisiones eirve para tormar un equipo de directores 

generales que la empresa necesita a medida que va creciendo. 

Este t.ipo de organización puede presentar dos problemas: debido a que las 

divisiones aon autónomas tienden a alejtlrse del control central. Es difícil 

promover IR cooperaci6n entre ello.e y, por otro lado, debido a que existen 

divisiones muy especlnlizadae hay el peligro de que cuando se presente una crisis 

que amennce a toda la línea del producto determinado, ésta puede carecer de 

fuerza. 

A causa de ello Ja forma en que ee logró contrarrestar esta deficiencia fue 

n. través de la creación de un cuadro de directores administrativos responsables 

ante la dirección central y el correspondiente sistema centralizado y globalizado 

de contabilidad. Algunas de las grandes empresas como Mat.euehita establecieron 

un banco dentro de la empresa hacia la cual se canalizaban Jos beneficios de las 

divisiones y n la cuul deberían solicitar los fondos que requirieran para 

cnpit.aH:r.aree. 69 Asimismo se hace una cent.rallzacl6n de pereonnl a través de 

unn oficina que se encarga de seleccionar a los candidatos. Asimismo se hace una 

centralización de personal a través de una oficina que se encarga de seleccionar 

n los candidntos. A\'ln cuando éstos tengan un alto nivel educativo los someten 

69ntchul'd Paecu.le y Anthony Athos. El SecrelD de lu Técnica Empresurlal 
Japonesa (México: Ed. Grijo.lbo, 1984), P• 39. 



a un sistema de tormaci6n que les enseña los valores que la empresa considera 

lmportllntes. 

6.2 Organigra•a de personal 

La estructura organizativ& de las empresas japonesas no difiere mucho de 

las de occidente. Incluso años atrás muchas adoptaron patrones de divisiones 

múltiples: equipos de proyectos, grupos de trabajo y otros sistemas que se 

implementaron inicialmente en occidente. No obstante existen muchas diferencias 

en cuanto a la organización y t.omu. de decisiones dentro de las cuales 

destacan: 70 

En cuanto a la formulación y la interpretación de los proyectos, los 

directoi·es a nivel intermedio (hucho y kacho) juegan un papel importante, 

ést.os tienen que formular los planes de acción para dar respuesta a las 

demandas que vienen de la gerencia y dcscu brir los problemas que se 

dt!lectlln en la información de las diversas divisiones. En consecuencia las 

decisiones que toman los kacho afectan direct.u.mente en el rendimiento de 

la einpresa. 

Aunc}Ue existen manuales y organigramas referentes al desempeño del 

trabajo, éstos generalmente no se utilizan en la toma de decisiones, y en 

lugar de ello las decisiones no se limitan a reglas y pueden tener cierta 

Clexlbllidad. 

Tiene gran importancia compartir la información y fomentar los valores, los 

cuales motivan a los trabajadores y permilen que su energía psicológica 

7 ºHow Japanese Compnnies Work (Documento fotocopiado con autores y 
editorial en Japonés), 1984, p. 21. 



durante su labor se prolongue, lo cual sería difícil si estuvieran expuestos 

a reglna y órdt!nee formales. 

La evaluación de gerentes y empleados pe1·mite obtener rendJmiento en sus 

habilidades al corto pluzo y ul lurgo plazo. Los récords personales se 

conservan durante largos períodos de tiempo y se utJlizan posteriormente 

como referencias pura promociones y transferencias, 

Las relaciones interpersonales semiformaJes entre los directivos juega 

también un papel muy importante en las reunioneu, e) intercambio de 

info1·mación y toma de decisiones en coordinación. No solamente el director 

sino en general la compañía, se beneficia cuando se toman medidas poaitivus 

para Ja formación de redes interpersonales semiformales. 

Las diversas prácticas que se utilizan en cuanto a la dirección del personal 

contribuye enormemente al efectivo funcionamiento de la organización a 

través de sistemas como: la rotación de trabajadores, promoción de valores 

e información y educación de empleados. 

Las oficinas de las empresas japonesas están diseñadas de tal forma que 

los buche y k1lcho trabajan junto con sus subordinados en un gran salón. 

Solamente los directores como el presidente o presidentes ejecutivos tienen 

oficinas individuales. A lravés del trabajo conjunt.o las personas pueden 

interactuar y compartir información. 

Es fácil que ocurrau desacuerdos en la toma de decisiones dentro de esa 

flexibUJdad que tieuen en cuanto a la dirección de la empresa. No 

obst.anle1 para eliminar dichas diferencias el intercambio de información y 

la consulta mututl untes de decidir son elementos muy importantes, 

Las compañías japonesas han encontrado varios mecanismos para explotar 

las habilidadea de sus trabajadores como grupas de trabajo, buzón de 



sugerencias, com¡>et.encia entre las divisiones y campañas de alto 

rendimiento. 

6. 2.1 Direct,ores generales y la cúpul11 empresarial 

f.~H un requerimiento legnl eut..nblecido por el Código Comercial Jnponée el 

nombrnr n un presidente y unn junta de direcloree. Generalmente loe directores 

repretwnt..nnles aon el presidente, director, el viccpreeid~nte ejecutivo y el 

direclor por nnligUedml, Aunque In junt.n de directores es In que está capacito.da 

pm·a tornar las decisloneH deflnilivns 1 estas generalmente ae loman por la junta 

de directores tdecullvoe, 

En las grandes corporucloncs japoncsus In mayoría de los directores que 

componen ln junta se eligen en el interior mismo de In empresa.. Por lo tanto, el 

porccnlaJe de directores que p1•ovienen del exterior ea generalmente bajo. La 

junt..n de nccionlsLllR lienf~ en esle caso la autoridad legal t.ant.o como para aceptar 

o rechnzar u un director pero el poder real lo tiene para hacer eso lo tiene el 

preRidenlc genet•nl. 

Aunque depende lnmbién de cada empresa, es usual que existan tres 

órganos dentro del gobierno corporttt.ivo: la junta de directores por antigüedad, 

los dircctoreH ejcculivoB y los dlreclorca consultivos. 

La junLl.i de dirf'dor,~s consult.ivos He renlizn cadn dos meses, En la 

reunión Re infor1nun lnK d•·dsionea que He tomaron en ¡H!t'Íodo. 

Los directores ejr.cutivon se considernn una part.t~ 1111portante dentro de lu. 

politicu de loma de decisionea.· Cuando se renliza una reuni6n 1 algunos de loe 

temas a tratar los diRcuten prime1•0 los directores ejecutivos. Después de 



deliberar al respecto loa aprueban o loe remiten sl nivel de subdirectores quienes 

loe revisan y mejoran para presentarlos nuevamente en la próxima junt.a. 

En algunas empresas grandes se realizan juntas de Jos presidentes de las 

filiales o subsidiarias, esta.e compañías forman un grupo unido por lazos 

pcrsonnles pnrn realizar Lrnnsacclones financieras y de negocios. En un pasado 

se RoHn respetnr In aul.onomfn. de cada compañfa pero actualmente las empresas 

hnn cn.mbi1uio su estrategia y empiezan a buscar la sincronización en un grupo. 

lnlenlun por ejt~mplo encontrar un símbolo que las identifique como una unidad 

o compa1•t..ir un nombre común de grupo. 

A e1.;le nivel ae renliznn t.umbién reuniones con instituciones financieras, y 

aquella que mnnt..ienen las relaciones más estrechas con la empresa se le denomina 

el banco principol. 

compañía. Existe 

El banco principal tiene el mayor número de acciones do la. 

un fuerte vínculo de informnc16n tormnl e informal que 

int<!J'cambiun el banco y la empl'esa. Generalmente las relaciones de ambos duran 

por mucho tiempo. 

Es tnmhién coml1n que se forme un grupo de compañías alrededor de la 

inet.it..uctón financiera. Si se comparn. a este grupo con el de empresas afiliadas, 

los vínculos son mlÍ.B débiles y sus miembros más independientes, lo mismo que 

sus negocios los cuales son a su vez más diversos. No obstante los presidentes 

de IAB compañías miembros asisten a reuniones periódicas con el fin de promover 

un mutuo ent.endimlent.o. Las sesiones se programan de común acuerdo a tin de 

que ést..ns no ae t..roslnpen con lus de eue propios negocios. Cuando alguna 

empresa enfrenta nlguna dificultad, entre elJae se toman las medidas de asistencia 

pet•tinentcs. 

Existen tnmbién grupos formados por la asociaci6n de diferentes empresas. 

Aunque es común que entre ellas compitan--suelen darse este tipo de v[nculos--se 



lucha poi• los intereses de sus propins compufiíns o por los intereses comunes de 

la industria. En ulguuas ocasiones esl.os grupos pueden seguir las polílicns de 

1ua nul.Dridades gubernument.ules (como el MlTI, el Ministerio de Transportación 

o el Ministerio de Finanzas.) o l.ru.tnr de influh· en lu políllcu. gubernamenlal a 

través del conS1.:mso de intereses d~ la industrio. en conjunto. 

6.2.2 Directores 11 nivel intermedio 

En las compañías japonesas, los directores a nivel inlermedio1 o gestión 

media, juegan un papel muy importante, Lu gestión media se compone de personal 

n dos niveles: los hucho (gerente de depnrtamenlo) y los kacho {~crenle de 

sección) son normu.lmenle dt! la edad enlre el fin de loti t.1·cinla y lo~ cincuenta 

años y han aei•vido a la compañía durante quince afias desde que salieron de la 

universidad. Los bucho son normalmenle promocionados por un grupo de 

personas competentes y cnpnccs de los asistentes de ge1•entes de departa.mento, 

denominndol:i Cukubucho o kncho. En las grandes emprcsns rnrn vez vienen del 

exterior. Los kacho son los que se reconocen como elementos clave pal'll la 

compañía y hnn sido promocionados por sus propios supcrvisoi·es. 

Cuando un empleado llega a ser kHcho deja. de ser miembi•o del sindica.to 

y deja de rccibil• compummción por el tic111po extru., pero en su lug1;1.1• recibe pago 

de gerenti.?. Su puede decir que un hucho es candidato para kacho y kacho para 

director, 

En muchas cmprcsu.s juponesas lott deberes de la gerencia media no están 

claramente especiClcados y los manuales de puestos son parciales y limibldos. A 

peanr de ello ln responsabilidad asignada a la gestión medianu es muy difícil, 



du.Uo que la persona es responsa.ble de una sección o departa.mento¡ se requiere 

que sea experto en la ejucución de decisiones. 

\,a ustt·ategin de lns compañfos juponesns se expone en términos generales 

por Ju gcsti6n a1t.n. Pue<le ser bueno llamarlo <V'it>ión> en lUgar de estrategia. 

Consecu1mt.emenle ln gerencia media tiene que entender complet.mnent.e con su 

propio punto de vista 1n V'isi6n o política indicada por la gestión nltu. 

Pm1leriormenle tiene que indicar clurumcnle y concretamente su propia política 

~estional u sus subo1·dinados. También tiene que guiar alentar y moliV'ar a 

cumplir con los deberes de su orgunizución. Lu gestión media no recibe poJílicas 

o insl.ruccionus de superio1·us. 1'icnen que pod1.n• predecir los cambios en el 

medio ambiente de ln competencia del mercado; tamal' toda responsabilidad¡ 

formular y planear lns medidns necesarias puru poder entrent.ar los cambios¡ 

persuadir u los superiores y l.omur act.iV'amenle las medidas para llegar a una 

solución unte el problemu. 

Lu gestión mediana debe observar objetivamente la situación. Debe hacer 

esfuerzos para reunir y analizar información para descubrir los problemas, los 

cuales no pueden ser encontrados si la información no es de primera mano del 

sitio del trabajo e imparcial. Las sugerencias de )u gestión medinna--que est.6.n 

en co1nunicación con los trnbajadores--son generalmente muy convincentes ante 

la gestión alt.n. En el proceso do formul11ción de planes y prúcticas efectivas y 

lu posterior implementación, el entusiasmo, la dedlcucl6n y la devoc1ón de la 

gesti6n mediana, normalmente llega a ser una enlrudn de información. No hoy 

muchos ejecutivos ult.os que usen la información a fin de elaborar el plan de 

nccJ6n. La función clave de la gestión alta-como !ormulador y promotor de la 

V'iei6n totul y hL estrategia corporatiV'a-es considerar la estrategia de un punto 
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de visln u lnrgo plazo e int~grur Ja fuerzn de lodos los dep11rtn111entos para 

alcunzar loH objutivos corporativos. 

Es la gestión mmHtum In que ayuda sustancialmente a In gt!slión alta para 

parlicipnr nctivnmente con In empresa en la formulación de cat.rategias1 delineando 

Jou planes de acción y In toma de decisiones. Normalmente tus decisiones de Ja 

geslión nlt.a se lirnitHn a In nprobución de planes formulados por la gestión 

rncdinnn o selección de un plun de entre dos o tres. Es normnlmente seguro que 

se o.pruebe r. implemente una propuesto. que ha sido conducida y entregada con 

conflamm. Asf pues en muchns corporacione1:1 juponesns 1 la geslión n1edinna tiene 

unu gran influencia en ol proceso de loma de decisiones. Las que conciernen u 

la cRlru.lt~gin biisicn o rclucionndn a nsuntos importantes son hechos dentro del 

marco indivisible orgánico ent.rclazndo del <top-down> (instrucciones btislco.s de 

In gerencia alta) y «hollom up> (la participación agresiva y formulación de planes 

de acción por In gcruncin mediana). Ambos son la curacterfetlca principal de la 

gerencia jnponean y una fuente de vitalidad de In geatión mediana. 

6.2.3 [.,os trnbaj11dores de base 

F.n }as empre1·ms jnponcsoe loe trnbnjndores se dividen en trabnjndores de 

oficina y fiihrica y los trnbujndorcs clave. En cuanto n las diferencias que hab(a 

entru los lrnbttjndoreH de oficina y fúbricu. ésl.J\R se eliminaron después de la 

segunda guerra mundiul. A este respecto lna decisiones en cuanto u salarios, 

Lonas y pngoB por jubilación Be tomu conjuntamente y de mnncrn uniforme para 

todos los lrnhnja.dores. De n.h{ que lns diferencias enlre ambos tipos son ahora 

vi•·Lunlmenle inexistentes. 



Por olru part.e1 la administ.1·nci6n del personal en lns grnndes empresas est.á 

luumdo en la promoción poi• u.ntigüedud que se explicará más adelante. Los 

lrnbaj1:1<lor1?s de fábricn y oficina son promovidos paulntinnmentc a puestos más 

ulloa de acuerdo a su experiencia, cnpncidud y comportamiento. De ahí que loa 

supervisorue lienen Hentido en t?stoa lugnres. 

J.os 1.rnliajadm·e8 clnve son delegados elegidos entre compnñcros arilindos 

al sindicato. Se espera que sean cnpaces de crear consenso a través du su 

inteligencia y su cnpncidnd de liderazgo, Est.ne carncleríet.icns son similares a las 

i·t~queridns de los t1·abajndorcs por parle de la administración pn.ra su ascenso. 

F.slc ejcculivo (cx-Hder sindicnl) yn encarnó ni mismo tiempo Ju volunt.ad de 

control de ln. n.dministrnclón y Ja volunt.nd de los trabajadores. Esta 

superposición ocurre muy n menudo en la persona del eubcapnt.az. Eate es el 

jefe del grupo más pequeño de trubajndores en el l.nllcr y en la grnn mayoría de 

los cnsos se constituye en su delegado sindical. El controla n los trabajadores 

y expresa su punto de vist.n. J .. u creación de consenso es el punto común a las 

dos turcns, pero de conRenso ulrededor de un sólo punto 'de vista! el punto de 

ViHtll de In empreHn. 

6.3 Sial.emuH pu.ra el control y part..icipaci6n de la fuerza de 

t.rabajo 

Lu implcment.nción de sistemas ee unu for1na n través de la cual la dirección 

central de In empresa tiene control sobre la misma y puede a través de sus 

trabajndores promover niveles superiores de productividad. 
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En este sentido los sistemas que controlan y foment.un Ja purlicipn.ción de 

la fuerza de Lt·ubajo hu sido uno de los elementos fundnment.ules gracias ul cual 

Jnp6n consiguió promover su u.pnralo productivo. 

Dentro de lus polít.icas que utiliza ln empresa juponesu pnru controlar la 

fuerza de trnbnjo y eleva1• el nivel pr•oduclivo están: 

6.3.1 Promociones por antigüedad 

El l.'tu¡.l~o de por vida es una curucler{aticn propia del sislemu. Japonés 

espccíficumcnle para las grandes compañías. Esto no signiticn necesuriumcnte que 

una pe¡·sona tiene asegurado su empleo sino que un trabajador regulu.r que no 

tenga alguna dificultad de seguir en la empresa, que no haya cometido un gran 

error o que no tenga pensado salir pronto de la compañía, puede permtmecer en 

lu emprei:m hueta lu odud de su ret.il·o. 

En cuanto u la edad est...nblccidn para rPlirarse existen diferencias de 

acuerdo n la emprP~-ta, algurw.s consideran los 60 uñas, aunque la mayoría la 

establece en 55. Lns empresas rncdiunua y pequeñas no llevan este síslemn y sus 

trubn.jadores cambian frecuentemente de empleo: 

El empleo de por vida. se estableció debido a que las empresas hucen 

grandeR esfuerzos para asegurar empleos de tiempo prolongado así como lus 

uniones de trubnjudores t.rutnn de mantener e incrementar las condiciones de 

trabajo y evitar al mismo tiempo los motines en períodos de dificultad. 

Cuando se trat.o. de promociones los elementos que se utilizaban eran los 

años de servicio y la edud de los trapujndores además de una evaluación de su 

nivel educativo u su ingreso u la empresa. En ulgunus compañías esta forma de 

gesti6n colectiva de la fuerza de trubujo continúa pero en los últimos quince años 



se han desarrollado métodos de evaluación individual del de6empeño laborul. Sin 

embargo aunque ésta es una nueva modnJidad se ha insertado en el antiguo 

eislema para complement..nrlo. 

El sistema de clasificación Jndividual consistía en otorgar una cnlificación 

mínima que indicaba el número máximo de años que se puede t.ardar en ascender 

a un puesto supel'ior. Normalmente se trat..a del doble de uñas respecto de lo que 

se lardaría en ascender si obtuviera siempre la máxima culificución. 71 Aunque 

este sistema eu poco ulilizudo el sistema basado en los uñas de servicio siguu 

vigente sin alteración. 

Generalmente loa encargados de ~valuar u los t..rabujudoree son sus proploa 

delegados sindicales con lo cual se establece un demento clave de ]ns reluciones 

entre administradores de capital y trabajudores basadas en el consenso. 

6.3.2 Rotación y transferencia de los trabajadores 

Es porticulttrnienle importante 111 estrategia japonesa de rotación entre los 

diversos puestos de t1·u.bajo dentro de una empresa dedicados a la misma fase de) 

proceso productivo ya que eJlo permile a los trabajadores japoneses tener una 

visión global del proceso productivo que en el occidente generalmente no se 

tiene. El sistema de roto.ción tiene los siguientes niveles: 

El más conuín es o través de ln. · nsignaci6n de direrentoe tareas dentro de 

uno. mismo. fase del proceso p1•oduclivo. Ello permite que dentro de una sección 

en la cunl se realizan por ejemplo diez diferuntes operaciones, los trabajadores 

71 Luis Albert.o Di Murtina, Las Relaciones entre Cnpilal y Trubujo Frente a 
lu Introducción de Tecnología Microelectrónica en el Japón Contemporóneo1 Tesis 
pnra opt.ttr por el grado de- Maestría en Estudios de Asia y Africa, México: El 
Colegio de México, 1987), p. 14. 



de eHn lÍren conocen perfect.nmunte cada una de ellas debido a que durnnle un 

período clelerminndo dt~ tiempo In hn realizado. E1 tiempo vnrfn en cndn compniifn 

aunque normalmente Re cnmhin de actividad ul m1?dio día sin tomar en 

considernclón su nnllgtlednd 1 excepto en el cu.so de los recién ingresados que 

1•equieren de un período de entrenamiento previo. Asimismo hay rotaciones 

nnuulee. En ln empresn Mntsushitn., por ejemplo, cada año un 5" de los empleados 

(compuesto nn tercios iguales por directivos, mundos intermedios y obreros) 

cambian de unl\ división a ot.rn. Loe empleados BomeLidos a esta rol.ación quedan 

rijos en In nueva división hnsltl que se produzcn su próximo nscenso. 72 

Pnrn ihu-1trnr esl..n priictit!n, aupongnmoa el caso de una empresa que se 

estableció hace cincuunln o.ñas y cuenta con equipo de esa época. Además de 

mlÍ.quinns de reciente adquisición est..a. circunst.nnciu hace suponer que el manejo 

d1! éal.ns rt!c.¡Uiere de direrent.eR hnbilidadcs en In forma de operuci6n. De ahr que 

In rol.ación de loa t.rnbujndores enriquezcan sus ho.bilidudee, además de que Jos 

op1!1'1Hiores de mtlquinns Ron normalmente trasladados al área de mnntenimiento en 

Ju que adquieren un conocimient.o más completo del mecanismo y poeden en un 

momento dudo rr.pnrnr rallns sencillas que se presenten en el proccBo sin 

neceRidad de pnr•nliznl' por ¡u!ríodos Jargou de t.iempo Ju producdUn. 

En lnR PlllpreRnR en )aH que este sistema se lleva n cabo irregularmente son 

generalmente como consecuencia de diversos cambios ya sen en Jo. producción y 

en Ju composición dn 111 fuerza de trabajo (auaencins o nuevos ingresos). Pero 

incluRo en estos cusoH es necesario que existan trabajadores capo.ces de o.tender 

cualquir.r puesto en el proceso. 

12Pascalc y Athos, op.cU., p. 69. 



Finnlmenle Ju comprensi6n global de la faee del proceso productivo a través 

de la cual el trnbnjndor es trnalndado hace más atractivo el contenido del trabajo, 

facilita Ja.int.erncclón dentro del grupo de trabajo y ee una razón más para que 

el trabnjndor ae involucre en el proceso de trabajo. 

J .. n t.r11Rf1~rencin de trabajo también ae renliza en niveles adminietrat.lvoe. 

Para ést.a.s lirens genernlment.e se cont.ratu a grttduudos universitarios loe cuales 

están Rlljelos u lranaferencius más frecuentes u consecuencia de la cual obtienen 

una perap1~cLiva amplia de las operaciones de la empresa.. 

En esloti casos cunndo una persona ingresa a Ja compañía recibe una 

capaciloción uproximndn de tres meses, luego de la cunl son asignados a un 

pueRlo de lrttbHjo que puede calar relacionado con la adminielracJ6n del personal, 

conlahllidnd y comprnR. Generalmente estos trubnJndores son transferidos cada 

tres o cinco nñoR y cnda vez que cnmbinn puede ser a otra secci6n o 

depnrt.8.menlo y en varias ocaAiones a ot.ra planta ubicada en ot~a región del pufe. 

Esto t!S para el cuso de grandes cmpresue, 

/\ medida que Ja antigiiedad del empleado es mayor, el rango de puestos de 

lrnbnjo 11 los que puede ser asignados ee menor. Es asf que cuando el empicado 

pnRn a desf!mpcñar funciones gerenciales realiza tareus más específicas. La 

decisión reRpcclo aJ írn1liilo ni cual será t.raelndado un trnbnjndor es tomndn por 

sus Ht1p1~riores y conforme las necesidades de la empresas. 

Exisle un tercer sistema de rotación ni que se le ha denominado aistemn de 

préstunioa int.er-empresas1 que tuvo sus orígenes después de la primera crisis 

petrolera (1973-1975) que obligó a varias empresas reaUzar préstamos de 

trnbnjndorea pertenr.cient.es a diferentes ramas industria.les. 

A trnvéH de eal.e sistema de préstamos se intenta evitar las consecuencias 

negutivns que los despic..loa m11sivoe tendl'Ían Robre el sistema de empleo de por 



vida. El colapso de éste último implicaría grandes pérdidas relacionadas con el 

capital invertido en entrenamiento y al activo que t·epresentn un trubu.jador con 

años de experiencia en diversos puestos de trabajo, activo que no se puede 

reproducir a corto plnzo. Para evitarlo se prefiere asumir los costos ocasionados 

por el sistema de préstamos. 

La forma a través de la cual funciona el mecanismo es la siguiente. Si por 

ejemplo un grupo de trabajadores es transferido a otra empresa, se nombrará 

t.uml>ién tL un director de trabnjo y delegados sindicales u fin de estudiar las 

condiciones de trabajo de la empresa un la cual prestarán sus servicios antes de 

tomar alguna decisión. Por su parle ln empresa destino comunica tus reglas de 

trabajo especiales para trabajndores temporales y les da un entrenamiento sobre 

seguridad a los ll'abajndorcs que serú.n lomados en préstamo. Asimismo se envía 

un supervisor por cada treinta trabajadores el cual tiene la función de nexo 

entre las dos empresas. La de destino po.gn los salarios de los trabajadores de 

o.cuerdo o. su propia escala salarii1l y cuo.ndo es menor que el recibido en ln 

cmpresn de origen éstn últimn He hace cargo de pagar 111 diferencia. 

Las ventnjns que este sistema ofrece n lus empresas destino son: 

Como los trubnjo.dores en préstamo ya han recibido entrenamiento, aprenden 

lns habilidades necesnrias en un período corte) de tiempo. En cambio los 

trabujlldores estacionales, quienes provienen fundamentalmente de áreas 

ruraleR, tardan mucho en adquirirlas, 

Ln tasa de abandono del trabo.jo de los trabajadores en prést.amo ce casi 

nula mientras que la de los trubajadores estacionales es muy o.lt:.n. 

Al provenir de empresas grandes, los trabajadores en préstamo tienen 

alta moral de trabajo y por ello sus actitudes son altamente estimulantes 

pura los t.rnbajadorce de la empresa destino. 



En cuanlo a ]ns opiniones de Jos sindicatos que están lnvolucrudot1 en esle 

.sistema particularmente paru el de In empresa de origen, son: 

El sindicato debe dar prio1·idnd n la seguridad del empleo y se ve obligado 

a aprobar este sistema teniendo en consideraci6n que en circunstancias de 

crisis tomarfn como mínimo dos años y medio hn1::1t.a que se hayan 

recuperado las condiciones de trubujo. 

Asimismo los delegados sindicales visitan una vez por mes a Jos 

trabujadores en préstamo para escuchar sus demandas y trasmitirles 

informnción. Ademús tienen Ja oportunidad de dirigirse al sindicato de In 

empresa receptora. 

Este mecanismo es considerado como una medida temporal y se limita a seis 

meses. 

Aunque este sistema se implantó hace casi veinte años, actualmente sigue 

operando y en general las ramas industriales, que son fuente y destino de loe 

Lrabajadores1 siguen siendo las mismas. La ~mpresu. Miteubishi Heavy Industries 

ha prestado unos 10 1000 trabajadores a diversas compañías incurriendo en altos 

costos por el pago de diferenciales de salario. Sin embargo empresas como Nissan 

y MiLsublshi Motora, evit.un absorbe!' trabujadoree sobrantes. 73 

6.3.3 Sistemas de consulta 

Este mecanismo, utilizado parn. el crecimiento del aparato productivo 

Japonés, se divide en dos niveles: consulta mutua a nivel de empresa y de rama 

industrial. 

730i Martina. op.cit., p. 41 de Susan Chira <Destruye la crisis del sistema de 
empleo de por vida en Japón>, ExcelHior, secci6n financiera. 26 de enero 1987. 



En cunnlo u consult.o. mutua a nivel de la empresa, en las grandes empresas 

juponeHn.s se est.nhlecen dos tipoR de reuniones de consulta y juntas forman un 

s6lo eistemn¡ el primero a nivel del conjunto de ln empresa y el segundo a nivel 

de In plant..o. 

Al nivel de cada plunt..u. perteneciente a lu. empresa igualmente loe 

empresarios y los dirigentes sindicales se reúnen cada mea para evaluar loe 

pluries de producción preparado.e por la adminletrnci6n para el mes siguiente. A 

este nivel los temas a tratar son días de descanso y horas extras, traslados 

lt!111J1ornh~s n otros lnllerea dentro de In plu.nt.o. de ocuerdo con las necesidades 

del plan de producción incluyendo a quienes serán los trabajadores clave que 

nHist.en como represl!nt.nnt..es de la administración mientras que los delegados 

ejr.culivoa del sindicnlo nsieten en representación de loe trabajadores. 

De esln formn los planes ela.borados por la empresa se consultan a nivel 

planta donde se cst.ablcce su modo de implementaci6n. Ello implica que se 

consulte u los trnhnjadoros en relacl6n con loe mismos, los cuales adquieren ttn 

comprorniao tácito respecto n su ejecución. Esto se llevu a cabo regularmente y 

n lro.vés de esle sistema se trat.a de evitar conflictos en las posteriores 

negociacionP.s colectivas, La po1:dbllldad de disentir de un trabajador do base es 

m{nima n cnthm de In prm>:ión que Rignifica In actitud de colnboración del sindicato 

y de ·~mR jcfnR inmediut.os, El hecho de que exietun relnclonea establue entre el 

cnpit.ul y ni Lrnbnjo facilita el crecimiento sostenido de ln productividad. 

EHle sistemn ttc implementó por primc1·a vez en Jnp6n también después de 

Ju Segunda Guerra Mundial. Según ul informe sobre acuerdos laborales del 

Oepnrlumento de Polílicn. lnboral del Ministerio de Trnbnjo en 1982 el 59" de los 

1,802 sindicnlos consullndoe participaban en este sistema dentro de su empresa. 

l\stn cifra se elevaba ni 71% en loe umpresaH de más de 1,000 trubajadores. En 
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,l(enf!rnl eiüe HIKlem11 Re ullliza en casi todas las empresas japonesas 

incfopendienlmnenle de su lamnño. 

Ln nplicAción d1~ consulln mutua a. nivel de rnma industrial facilita el tener 

un conocimiento más amplio en torno u los problemas derivados de la 

recslrucLurución induBtrinl, el dusarrollo tecnológico, loe cambios en el comercio 

internncionnl Y las inversiones externas que afectan 11 ramas enteras de la 

pt•oducción. 

A eslas reuniones asisten los rcpreuentantcs de In federación industrial de 

sindicatos de la ruma industrial en cuesti6n, los representantes de loe 

lrA.bnjndor·cs y loe administradores de lus principales empresas de Ja rama. 

En los 1ilth11os años se ha organizndo un 1novimiento que pretende utilizar 

este sistema de consult.n para enfrentar los problemas derivados de la 

introducción de nueva tecnología como el equipo mlcroelectr6nico. 

Con respecto u ello, las federaciones Industriales de sindicatos han 

cst.nblccido criterios nfinns para la introducción de innovaciones tecnológicas y 

gufon a sus slndicn.los de empresa miembros respecto de los acuerdos a firmar 

sobre este punt.o. En ellos se demandan criterios claramente definidos en relación 

a t.ransrerencius de pet·sonill, rolación de puest.os de trabajo, educación y 

cnlrenumienlo, me<li<lns especlnles pura trnbujadorcs de edad media y avanzada, 

pr·ogrnmus de Nlllud y scgurí<lud. A través de calas reuniones de consulta se 

facilit.a In introducción di! tecnologfo a la empresa. 

El sistemn. de consulta mutua a este nivel se emplea en cual todas las 

industriales pero In periodicidad de las reuniones, funciones, temas y 

p1·oct~dimit!nlos ndminietrnlivoH difieren entre ellas. 



6.3.4 Círculos ,/,~control de ctJJ.idad 

EeLe es uno de los sistemas 1nás conocidos fuera de Japón y que se hn 

inlent.ado implant.u.r en otras regionuH del mundo. 

Los círculos de control de culido.d (quo.llty circles-QC) son pequeños 

grupos de trabajo formado por un nútnero reducido de empleados a nivel fábrica.. 

En eJlos los trabajadores participan voluntariamente. Este sistema se ha 

expandido no sólo a la parle productiva de una empresa sino a todos los demás 

depurt.amenlos como ventas o servicios, Genero.lment.e loa QC se componen de 

cinco a ocho empleo.dos aunque t..amblén vurin de acuerdo fL la empresa. y lo. fase 

del proceso de producción en que trabajan. En algunos de ellos pueden llegar 

n ser incluso más de diez. l~as reuniones se llevan a cabo dos o tres veces al 

mes y pueden realizarse tanto denlro como fuera del horario de traba.jo 

dependiendo tumbién de cada empresa. 

Los QC tienen el objetivo de plantear estra.tegias que contribuyan a mejorar 

el nivel de productividad de la empresa a través del mejora.miento de: productos, 

parles, herramientas, procesoi:J de producci6n en general 1 In rapidez de -entrega 

del producto1 lo. seguridad, la comunicaci6n dent1·0 de la empresa, el desarrollo 

de los conocimienloe y habilidades de los Lrabujadores y ndminielración de 

mercado y de ventas. 

De acuerdo con un informe presentado en 1985 por el Consejo Regional de 

Empresarios y Sindicatos de la rcgi6n de Kanto (que comprende Tokyo y la zona 

aledañn) los objetivos de los QC son: 

Admirtistrnción de la producci6n. Mejoramientos de productos, partes, 

herramientas, y el proceso de producción a través del control de calidnd: 

37.8%. 



Estrategia de Ja empres11. Administración de In crisis, reeelructurución, 

revilaliznción de 111 01•ganizución 1 administración de ventas o de mercudos: 

35.0%. 

Rel11ciorws Humanus. T1·abajo .en grupo, comunicaciones, administración 

pn1•ticipaliva1 relaciones ent1·e administradores y trabajadores: 23.3". 

Desa1•rollo de Jo.e; recursos humanos. Entrenamiento en el trabajo, 

desarrollo mutuo, desarrollo de habilidades y conocimientos: 3.9". 74 

Algunas condiciones que son tomadns en consideración para tenet• éxito en 

los QC soil los siguientes: 75 

Primero, los dirigentet'I de 111 empresa esperan que los trabajadores 

participen dentro de estos grupos y toman medidas necesarias para promover Jas 

actividades de los círculos. La cúpula empresarial reconoce Ja importancia del 

control tot.nl de la calidad y hacen sentir esta importancia a los empleados. Los 

empresarios en algunas ocnsionea asisten n las reuniones cuando los resultados 

se presentan y trat.un de comunicar los inte1·eses más tuerles en las actividades. 

Segundo, los empleados deben de tener la. habilidad de poner las 

actividades pluncadns en práctica y cst.a.r lo .suficientemente motivados piu•a 

hu.cerio. Los empleados japoneseR que tienen un alto nivel educativo tienen el 

potencial suflciente pura rendir en cada una de sus actividades. Además, muchas 

empresas proveen de educación y p1•ogra11111s de entrenamiento profundos para los 

trabajadores, Gt'acius a ello, los empleados son confiables ya que han acumulado 

74 01 Martina, op.cit., p.46 de Japnn lnstitute of Labor, Japanese Working Lite 
Profilc-Statislicnl Aspccts. Tokyo, 1986, 

75 Uow Japancse CompunieH Work, op.cit., p. 95 y ss. 



expcritmcia y los inlerueca de In compañfa eon una grnn preocupación paru que 

se nfronlcn con una 11clilud posltlvn. 

Tercero, lu.s uclividudeff de loR QC no deben tener un carácler forma) y 

deben conducirHc sobre In bnsP. de lu volunlad y dlspoRición de loR trabajadores. 

RI lt!llln dn lo Hesión no eH algo que se eRtahlezcn por nlgunn uut.oridud uunque 

es sel<~ccioruulo prcvln111enlt~ por un grupo de empletldoe. Igualmente el Hder del 

grupo Lfimpot:o sf? elige der.;de ltl cúpula sino que e1mmn del mismo grupo por 

consenso de los miembroH. Debido a que la participación no es obligatoria, la 

com(.u1ñía hu implemenlndo vnrios intilrumenlos parn fomentar la pnrt.icipación: 

clnhornción de cert.iric1u.loH du recomendación¡ incentivos monet.urioR o rnaleriales 

de rec:omptHIHHj enlrfHlnmienl.o fuera de la compañín¡ visilu.e a otras empresas y 

la opol'lunidad de pnrl.icipnr en intercambios con los líderes en loa QC de otrns 

trn1presnR. A1ín tti Jos circulas frncnsan, no se culpa u nadie de ello ya que los 

aclividudes de los QC no son oficiales. 

Gl!nc1•nlmente lus razoncR por las cuales se hnn podido manlcner los QC en 

Jupón obedece en primer lugar a que los trabajadores estií.n fuertemente 

vinculudoa con la industria. En cnsi todna las emprcaA.R no se loman deciaiones 

de mnnern unilalcrnl desde lu ctípulll. Los dirigentes eon capuceR de opinar con 

enlusiasmo ncercn de la visión y Ja política de cómo debe ser el lugar de trabajo, 

Jos unlecedtmles y el significndo del trabajo, las cxpeclativns que desea de RUS 

Hubordlnndos y 1os objetivos. Los subordinados l'CRponden n estas eugerencina 

y Junt.o con RUS superiores se eaíuerznn por anali:t.nr los objetivoR. La dirección 

de la fiibrica geru~rnlmente su conduce bajo rulnciones de inlerncclón entre 

superiores y subordinudoH. 

Teniendo como baHe el-lle clima lns actividades de estos pequeños grupos 

para mejorar loA mélodoo de trabajo y la calidad a través de Ja colaboraci6n 
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inteligente de cada uno de loe trabu.Jndores y la voluntad, hacen de los obJetivoe 

unn realidad. 

Otra razón importante que ha permitido eJ tuncionnmiento de eaoe grupos 

CR el alto nivel educntivo de loa trabu.Jadoree. Hacen rendir su propio trabajo 

de ncuerdo con lns reglas cmd ein cometer errores en el desempeño de sus 

obJlgncionee. Unn creencia fuertemente expandida es que uno debe 

conetnntemente mejorar su conocimiento técnico y sus habHfdadee a través del 

trabajo y fomentar Ja competenciB a través de la expanei6n del ámbito de trabajo, 

Los QC permiten ndcmri.a el desarrollo y Ju realización individual. 

Una rnzón rniis para el éxilo de Jos QC eR el empleo de por vida y la 

solidadd11d. Aún cuando el rendimiento de Ja empresa sea pobre las compañíaa 

japonesas hacen esfuerzos necesarios para mantener el empico. Asimismo loe 

trnlrn.jndorcn laboran junloe en un cuerpo unit.arJo con Jos dirigentes de la 

emprcan. La cl'ecncia de que In p11.rticip11ción en los grupos de trabajo puede 

incremenlor eJ rendimiento de Ja compañín y cJ bieneslar de loe trabajadores 

motiva 11 éal.oR 11 pnrticfp,1r en ellos. 

Finalmente loe pasos a seguir dentro de Jne actividades de los QC son: 

1dentificaci6n de problemas 

Esl.ahlecimiento de loe objetivos especfficos de Ja empresa, de Ja planta y 

de cnda círculo respecto de tales Rroblemae. 

Prepnración de un plan para la solución de loe problemas individuales 

nsignndoR a cada círculo. 

Rc,lliznción de un cuidudoso reporte eet.n.díetico sobre las condiciones reales 

del problema n reRolver por parte de cada círculo. 

Aná.lieiR de cauene. 

Des1.1r1·ollo de medios purn remediar las diversas causas de Jos problemas 



Puest.u. en práctica de las aoluciones 

Pruebas cuidadosas de resulllldoa 

Selección de los métodos de solución definitivos. 

Rotación de un informe y diseminación de resulto.dos 

De acuerdo con un reporte pubJicudo por la unión de científicos e 

ingenieros japoneses Jos costos ununJee promedio (excluyendo gastos de reunió11 

y costos de personal) de Jos QC eran de 3,565 yenes por persona mientras que 

los beneficios econ6mlcoa en el mismo períodos se estimaba en 146,837 yenes por 

persona. 

De esta formu el beneficio ern 42.2 veces el costo de personal, eJ coulo 

anual por persona es esUmado alrededor de 101000 yenes t.1,68 veces menos que 

los beneficios, 76 

6.3. 5 Sistema de sugerencias 

El sielemu de sugerencias ha implkado para la cúpuln empresarial un 

elemento que 1.tunado a Jos anteriores pueden introducir mejoras útiles a nivel de 

fuctorfa y de mercado, en los métodos de trabajo, en las herramientas, 

conservación de recursos y energía. y mejora en la maquinaria y equipo. Aunque 

algunas veces el sistema de augerencias. está dirigido hacia los grupos dt! trabajo 

para trata.rae dentro de Jos de QC !{eneraJmentc opera a nivel individual. 

En aJgunus empresas, co1110 Matsushita,77 se emplean diversos mecanJsmos 

de motivación como recou!, .. •nsus honoríficas y eutímulos positivos. F.n el ni'lo de 

7 GDi Martina, op.cit., p. 48. 

77 Puscale y At.hos, op.cit., pp. 72-73. 



1979 por ejemplo cslu empresa 1·ecogió más de veinticinco sugerencius por 

empleado (en algunas divisiones se presentaron miis de sesentu por persona) elida 

una de t~slas se clusificó de t1.cuerdo con una escala que iba de uno 

(aol.ll'esulicnte) a nueve. 1\proximadumente el 90% de las sugerencias recibieron 

algúu tipo de compensación en Ja muyoda de Jos caaos fue un incentivo de unos 

cuñntos dólllres al mes los cuales fueron suficientes para la motivación del 

Lr11bujador. Las mejores sugerencil1s se daban u conocer u Loda la empresa y eJ 

trubnJndor que hll,Yn sido el autor recibía un estímulo mucho mayor. En 

Matsushit.u ndenuls se controlnn Jus suget•encim·l est.udísticamentc en cuunto u 

númnro y calidad de cada división, ello se considera una medida benéricn puru el 

ánimo moral de los empleudoti. En la mayoría de las empresas se comiideru 

fundamental pnrn contribuir ni éxito de la mismn. 

A continuación se presentan los porcentajes de los distintos tipos de 

sugerencias según su contenido con respecto ul total.78 

Mejoras en e) mélodo de trabajo 

Mcjm·as en Jns hert•nmicnt..us 

Conservación de energía y t•ecursos 

Mejoras en el medio ambiente del taller 

f.fejora.s en Ja mnquinarht y equipo 

f.fojorns en el trabajo administrativo 

Mejoras en los p1·oductos 

Otros 

34.5% 

11.4% 

11.2% 

10.9% 

9.2% 

7.5" 

5.1" 

10.2" 

78 Df Martino1 op.cit., p. 49 de Japnn Productivity Center, Indices Nuclonnles 
de Economía 1 Corporatc Mnnagemcnt and Productivity 1 Tokyo, 1986. 



fl. 3. 6 Rc\•isjón del rendimiento de las divisiones 

Ot.ro de loa elcmt?nlos qtie ee han empleado pura vulorar el rendimiento de 

cadn rlivisión se EHH?1e completar n Lravés de loe resulto.dos que se presentan cada 

ines n los dircclivoi.; en donde ndemiis se incluye una justificación de las 

dt~svincionea que se hnynn regit~Lrado respecto al plan acxcnnl. Posteriormente, 

el riil'eclor de In divh1ión y su equipo cuent.an con varios días en Ju oficina 

cer1l1•al n fil1 de discutir cada punto con mn.yor profundidnd, 

Algunos de los prirtcipnles cdtcrioH pnru valorar lu eficacia en la geslión 

que duhr.n aalisfncer las úivieionus son: fidelidad Et. lai:; previsiones, incremento 

de ventas e i11crcmenlo de ltt cuota de mercndo. 

Co1no puede npreciarttc en cele capitulo, la organizaci6n del trabajo en las 

cmpresns jnponeans es muy minuciosa, Generalmente se dn unn gran coordinnción 

de la ct'.ij:tuln y la bnse parn. la toma de decisiones que pucdun afectar los 

rendimienloR de ln. emprcen. 

Aunque cHtc tipo dt! aif;temoa Lionu el fin de promover la. pnrliclpnción y 

conscguit· mayo1·ee rendimientos pnra lo. c111pree111 existe en todos ellos un elemento 

muy imporlanl.e: la compelencia, ya que ee tiene la ftnn.lidad de moLivur al 

Lrabujador pnrn rcaliznr mejol'ea CRfuerzos en RU trn.bnjo diario y elevar su nivel 

dcnlro de la compuiiíu1 pues n Lrnvés del control tn.n preciso que tte tiene de cudu 

uno de los c1nplcndott1 es como sus supcrvieorea loa promueven a puestos de 

mayor jerarquín. 

Un chHnenlo importante que cabe deul.ucur de cale tipo de orgnnizaci6n son 

loR Riatcmns de consult.u, sobre t.odo porque n Lruvés de reuniones peri6dicus a 

nivel de empresn. y pnrliculnrmenlc de rnmn industrial, ee pueden delectar los 

problemas n Liempo y nfronl.nt•los conjunt.nmcnle bnJo uu mismo putr6n, celo 



además permite tener un objetivo conjunto en la rama y plantear ante el gobierno 

reformas o u.poyos a la misma. 

Los sistemas espedticamente son acordes a In ideolog[a y costumbres 

orient..ales, aunque se han implantado en otros países, loe resultados han diferido 

considerablemente en la mayoría de los casos. Esto ha motivado muchos estudios 

al respecto y, particularmente para el caso de México, se realizará un análisis de 

la fol'ma en que se han implementado, sus principales limitantes y algunos de sus 

éxitos. 
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F.1 propóRito de CRle capítulo consiRte en deRcrihir la forma en que ec han 

llevudo n cnbo lnR relncionen económfcns entre Jnpón y México, mencionar algunos 

de loR antecedentee más lmport.antcs-principnlmente en el área de inverei6n 

exlrunjern dirt~ct.n y coopurnción cienUficn y tecnológica. Se trata de precienr 

1nR 1írens en que se concenlt•a eu monto, su ritmo de crecimiento en los tlltlmos 

nñoR y Rll dlslrihución por Rect.ores1 st1bRP.<:loree ñrcnR y geogrúficamenlc en 

México. Asimismo se mendonan las limitantes que encuentra lu IED japonesa al 

imu~rt.nrst? 1m In economía rncxicann princfpnlmente en relnci6n a Ja infraestructura, 

ht formn P.ll que Re Hplk:nn lns técnicas empresariales, Jos problemas que impiden 

llcvnr]ns a cuho y en gcncrn.I mencfonnr algunas de lns principales caracterfel.icae 

de HU rf~lnción con México. 

7 .1 Anlcccdenl.cf:I de lnB rclnciones méxlco-japoneeae en cuanto a 

invnrHión extranjera 

f.nR relttcioru"R t?conómicne entre México y Japón tienen ya mÁe de cien años 

de hnbcrHe cRtn.hlecido. En JR88 se firmó por p1·imern ve:r. un tratado entre 

Mi?xico y Jupón que p1!rmití11 e] libre tránsito en nmbos pnísce y a través del cual 

RC m•tltblecieron r·1"lnciones direct.n.R con Aein e ingresaron a México, sin 

reRl.rir.cióu ulg1111n 1 colonoH ogrfcolns 1 inmigrantes libres y japoneses contrat11doe. 

No obslnnlc las negocincioncs económicmi entre nmbos pa{aes han sido desde 

entonces siempre difíciles. 



En un principio México manifestó el interés de aprovechar la expm•iencia 

japonesn en eJ área industrial, cientrficu y tecnológJca, al rniemo tiempo que 

intcnt.abn expnnder RU comercio con Japón. Sin embargo, ni contrario de México, 

P.I principnl interéH de m;l.c país nniiitico ern el petróleo y las mnterins primas. 

1-;ata conlrnpoRición de int.erm:ws hizo aún mñe difícil el entendimiento entre ambos 

pa(ses porque desde un principio los vínculos de Japón con México estuvieron 

limitm.lm• por loe prioridadeH que se dieron a 1a poHtica japonesa, ello hizo que 

In relución <~nlrc loa dos pnhws se desenvolviera muy lentamente. No obstante, 

aunque Jnpón es uno de loe cinco países con mayor inversión directa en México, 

el monto glolml de su inversión sigue siendo muy reducido. 

Husln 19601 Jm; recursos financieros que Jnpón inverlín en América. Lalina 

µrovenínn d1~l gobierno en formu. de ct·édllos para la exportación. La inversi6n 

juponesn en Ja región inici6 n partir de los uñoe sescnt.a y fue desarrollándose 

<le nmnern muy lenta. Parn fines del decenio dichas inve1•siones en Ja región 

l'cpresent..nron e1 21X del total de las inversiones japonesas en el extranjero, cifra 

sup1~rndn sólo por lus inversiones directas de Japón en Estados Unidos (31X del 

totnl) y Jns inw~rsionm• renlizndns en el sudeste asiii.tico.79 

En un principio el pnís Jatinonmericano que captó mayor capital japonés en 

forma de inve1•si6n directa fue Brasil (55.6X del tot.nl en América Lu.tina). Ello 

permilió que eslc pnfa incrcmenlara su participación de materias primas en Jap6n 

y 'm genP.rnl numenl6 su int1~rcnmbio comercial. En orden de Importancia por 

monlo dn )ns invcrHiones directas siguieron Chile (11.1") Perú (10,lX) MéxJco 

(ü,5") y Argentina (5.1%). El 11.GX restante se distribuyó entre los demás pafees 

de In región. 

79Wlonczek y Shinohnra, op.cit., p. 69. 



Para fines de los años seeent.n, México ya ocupaba el tercer Jugar entre los 

países lulinonmericnnos en los que se realizaron inversiones juponesus sin 

embargo el monlo ero. tan pequeño que no tuvieron ninguna relevancia dentro del 

conjunlo de inversiones ext.ranJcrus en México, Cabe recordar que fue 

principalmente por la fuerte influoncia de la econom(a estadounidense y el gran 

flujo de inveraiones provenientes de ese país las que práctico.mente nuliflcaron 

no sólo In purt.icipación de In.u irtvcrsiones japoneuus sino en gcne1·ul lu de todos 

los demás países. 

A principios de los ur\os setentu los capilales proveriie11tes del Japón se 

canalizaron principulrnenle hacia el sector industrial (ver Cuadro 19) 1 en el cual 

se concentraban en 1970 cerca de las tres cuartas parles de 1us lnvet•siones 

japonesas, mientras que la cuart.u parte restante se destinaba hncia actividades 

comerciales. De los 12,5 mdd que ingresaron ul país por concepto de inversión 

japonesa, en 19G9, 82.2% se dirigió hacia lu industria automotriz, 12.5% hacia la 

fubricución de suat.o.ncius y productos químicos, y en 111enor medldt1 en la 

construcción de maquiruu·ia no eléctrica. 

La participación del capilal japonés era del 100% en más de la mitad de las 

e1npresas japonesas establecidas en MCxico, mfontrus que mús de una cuarta parte 

de loe invcrelonistns japoneses se asociaron en un 49% con capitules de otro 

origen, al parecer mexicano. 80 

La inversión de Japón en México estuvo prácticamente estancada a lo lurgo 

de los años senento.. Fue a pa1·tir de 1971 cuando la participación de la inverei6n 

japonesa directa. se incrementó paulatinamente y de ocupar el undécirno lugar un 

1971, fue desplazando progresivamente u otros países hnst.n nlcanzar el cuarto 

86 Wionczck y Shinohuru, op.cit., P• 71. 



lugar en 1979 con 4.8% de In inversión ext.ra.njern total. Eet.e increment.o ae debió 

principalmente n que Jnpón se percat.ó de la importancia de los recursos nat.urafog 

de México y principalmente del peLróleo. 

CUADRO 19 

México, Porcentajes de la Inversión Japonesa por Act.lvidndce Principales 

Mine da Induet.rio. Comercio Transporte 

1967 49.2 50.4 0.4 
1968 70.2 29.2 0.6 
1970 74.0 25.2 0.3 
1971 71.3 27.9 0.3 
1972 83.7 15.9 0.1 
1973 12.5 70.2 17.0 
1974 8.5 Bl.l 7.1 
1975 3.6 B7.2 9.1 
1976 2.1 90.3 7.1 
1977 7.3 91.0 1.7 
1978 7.5 89.5 3.0 

Fuente: Wionczek y Shinohara (p. 76). 

Durante loe afias setenta, la mayor parte de la inversión japonesa se dirigió 

hacia la industria manufact.urera y la minerfo. Dentro del sector manufacturero 

las inversiones más imporlanlcs •que se hicieron durunte esos años fueron en el 

campo de las industrias metálicas btlsicas, Cn.bricaclón de productos metAHcos 1 

maquinaria y equipos. Al mismo tiempo la inversión en la rama textil y de otros 

p1•oductos fue perdiendo import..anclu. 

En 1979 había 82 cn\presne registradus en México con participación de 

capit.u.l japonés superíor al 24.9% del cnpit.ul social, En más de la mitud dt! loe 

cnsos1 dicha pnrlicipación se sit.uabn ent.re el 25 y 49" y era mayoritaria en ul 



35% dP 1'1e empres/le. ERlo nos dejn ver el interés de los inversionistas japoneses 

por mnnt.ener el control sobre loR capitales Invertidos en el pnía.81 

Rn el período 1976-1982 el valor acumulado de este capit.al ae elev6 de 106.3 

mdd n 776.6 md<l, lo cual eigniíic6 unn t.n.Eui de c1•ecimiento media anual del 39.3", 

Sin embargo debido 11 In crisia que HUfrió In economía nacional, en el período 

1982-1983 In nueva inverRión jnponean, si bfon no disminuy6, redujo su 

crecimiento, mostt·nndo unu ligt?ra recuperación durnnle 1984 al elevo.rae en 35,6 

mdd, 

Pnrn 198-t In inversión juponeen en nuestro pnfe seguía siendo pequeña 

con1parn<ln con los grundeH voMmenee de inversión que tiene Estados Unidos en 

México. De hecho en esle nño en relación al total de la invereión Jnponeea a 

nivel mundial México captó Rólo el 1.1%, aunque Japón ocupó en este tiempo el 

tercer l11gnr en importancia entre loe pa(Hea que invierten en nuestro pa(e 

precedido µor Esludos Unidos y In República Fedet•ul Alemana.. 

A rin11les d1~ 1985 ·~xlst.ínn 135 empresas mexicanas con participaci6n de 

r.npital jnpon1!s: en 20 ele ellas su conlribuci6n tue inferior al 24.9"¡ en 85 

empresas se situó entre 25" y 49% y en lus rcstm1tcs 30 rebns6 el 49.0l",u 

Sect.orinlmenle 81 de lns 1-15 etnpresne se encuentrnn localizadas en el sector de 

trnnsformnción, 21 en el Rector comercio, 29 en servicios y s6lo 4 empresas en la 

indualrin extrucllvn, En cunnl.o ol tolal de capital de riesgo realizado en México 

en ese año el 60% se locn1iz6 en el sector de transformución¡ el 3" en In industria 

exlrnclivn¡ ni 21.4" en servicios y el 15.6% en comercio. Como se puede apreciar 

IHWionczek y Shinohnrn, op.cit., p. 74. 

82SECOl-,1, Dirección General de Difusión y Estudios sobre Inversión 
Extranj1?rn 1 funorn11m de ln Inversión Extran ie1·a en México (México: SECOF11 
1986), P• 22. 



:n.~:n. 

en loR dntoe nnlerioreR In mayor proporción de In inversión japonesa en México 

opcrnha en lu indusl.rin de lrnsformncJón (ver Cuadro 20). 

l .. u inversi6n que Jupón ren.1iz6 en el extranjero fue prlncipalmcnle a cauen 

<le lus bu.r·rcrus económicns que 101:1 pnfses occidentldee estaban poniendo a los 

productos JuponeHeH. 

De hecho pnrn 1.mtender un poco mús el rrípido crecimiento de In inversión 

j11ponmm en México, <~R import.nntc considerar la dinfünica de In competencia 

inlernncionnl específicnmente In que en los últimos uñas se hn dado entre Estados 

Unidos y este pnís uailítico. 

Sector 

F.xl.r11cl.ivo 

CUADRO 20 

Eslruclurn de Cupitul por Sectores de las Empresas 
Mexicanas con Pnrlicipnción de Capital Juponés 

Porcentaje de Cnpitnl Extranjero 
Número de llnstn de 25.0% Mayor a 
fo;mpresns 2•1.9% a. 49.0% 49.1% 

2 1 1 o 
Trn11Hfnrmaclón IJ.1 20 •IG 48 
Come re in 31 2 20 9 
Servicios 43 4 21 18 

Total: 190 27 88 75 

~·~·:. 

Ibrcentaje de 
Purlicipaci6n 
Japonesa por 
Sector 

49.0 
81.7 
83.5 
78.3 

81.0 

Fuente: Direr.ción Generlll de Inversiones Extrunjerna, Departamento de 
l-~st.ndislic11 1 1990 (documenl.oa inédlt.os). 

7 a 2 •~a eslralcg ia japonCHll de su inverai6n en México 

Haciendo un nnlÍlisiH de los datos uport..ndos por diferentes fuentes 

hiblliogrií.íicns, nlgunns de lns principales rmmnes por lne cuales se han 

inCl'l~nu.mludo lns inversiones de jnponesee en nuestro han sido: 



C6digo Vcnt..nJas 
de de México 

Planta sobre Japón 

A E 
ll M,E 
e E 1M,S 
D M 
E E,M 
F M 
G M,E 
11 M 
1 M 1C1E 
J E 

CUADRO 21 

Comparaciones Subjelivae 

Ventajas Productividad Comparada 
de México con In Plnnln más 
sobre EE.UU. Avanzada de la Firma 

M Menor por escala pequeña 
M,( n/a 

M Menor, menos nutomalizada 
M,Q Mayor en exportaciones 

M 
25" menor, menos aut.omal. 

M 35% menor, menos automaL. 
M Mucho menor 
M 10-20" menor, menos auto. 
M 11% mnyor 

Calidad Cotnparnda 
con la Planto. más 
Avanzada de la Firma 

La misma por exportaciones 
Virtualmente igual 
Un poco menor 
Mejor por cxpot·t.aciones 

9% menor 
La misma por exportaciones 
•IOX menor 
1.5% Menor 
Mucho mayor 

Códigos de planta: A = componentes electrónicos; B = tur jeta.s de circuitos impresoH; 
C = partes de motores elcctr6nicus; D = equipo de tclecomunicuciones¡ E = componentes de 
Lelevii;ores¡ F = televisores¡ G = bieneH de consumo¡ H = elecLrónicn de consumo¡ 
l = televisores; J = componentes de televisores, 

Códigos de ventujus: M = bajos costos de muna de obra¡ E ucceso nl mercado 
eHt.rt.dounidense; S = menor númel'o de sindicatos¡ Q = mayor cnlldad¡ C = menores costos al 
iniciar operaciones¡ 1 = venlajas por impuestos. 

F'uenLe: Székely {p. •17). 

El bujo costo de lu mano de obra. 

La ventaja que Liem! México como deHlino yu que uus puerLos son 

fácilmente accesibles. 

Lu vent.nja geográfica que ofrece México al permitir que los productos 

fabricados en el pnís Lengan fácil acceso al mercado norteumcricnno. 

El gobierno mexicano t.icne uct.uulmenle unu política muy flexible 

cuanto al cnpit.nl social de lns empresas que les permite controlar husta 

el 100%. 



No se cob1·u ningt1n imput=sto aduana) u !ns import..uciones de maquina1•ia 

y componentes juponcses de nlln cnlidud. 83 

En la encuesta llevndn n cabo por In Universidad de CaJifornin en San 

Diego (UCSDJ en el Centro de Estudios Eslndoa Unidos-México, se seleccionó a 

quince emprestlS con cnpJt.nl 100% j1.tponés de las cuales en el Cuadro 21 se 

mencionan algunas de las 1'CspueHtns en cunnlo n lns ventajas que encuentran en 

México para invertir. 

7.3 Dislribucion geográfica en México de la inversión 

En la Gráfica 9 se muestra los esl..ndos de la RepúbJJcn Mexicana en Jos 

cuales se ubican princJpulmenle las empresas japonesas. En esta gráfica podemos 

apreciar In gran concentrnción que existe de empresas dentro del área 

metropolitana {36.6X del total) y In zonll fronteriza qw~ compone Jos estados de 

Daj11 Cnlffornin, Chihuahua, Tnnun1Jipas, Nucvo León y Conhuila. El 54% de Jus 

empresas Japonesas se ubicnu en eat..u zona. Algunas de ellus son muquJJado1·us 

que tumbién tienen oricinns en lu ciudad de México. 

A este respecto en el Arlfculo 15 de la LIE se mencionan las principales 

consideraciones para aceptnr una inversión foránea. Una de eJlas es la de 

contribuir uf desarrollo de v.011us marginadas, es decir ubJcur geográficament.e 

zonas industriales dentro de regiones menos desnrrolJadas ptu·a proporcionar 

ftrnnles de t.rubnjo y cont.ribulr u uu crecimiento, posteriormente en el nct.uul 

rcglument.o se mencionn que no se perruitlr6. el eHtublccimiento de purquea 

induat.J'iules dentro de zonas de ulta concentración. Sin emburgo podemos 

83EI Einunciero, «Preocupa a los inversionistas japoneses el ALC t-féxico
Est.ados Unidos>, G de noviembre de 1990, p. 5-A. 



v~rlfic11r que la inversi6n de Jnp6n a causn de su ubicncl6n no ha contribuido 

ni tltHmrrollo e.Je estos lu¡.lnree y que uno de sus 1111\yoree intereses ne ubicarse 

rlent.ro dfl lns zonas que le van u. signlficnr muyeres rendimientos. 
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7.4 DisLribuci6n sectorial de la inversión japonesa 

F.n cuanto n In distribución de las plantas jnponeeas por el t.ipo de 

induntrín en 1!l Cundro 22 en muestran los porcentajes hacJa los cuales se dirige 

In invnrHión j1lponmm y en lu Gráfica 10 se dan loa dntoa de In inveraion de este 

¡1aÍR pero espedflcamentc pnrn el sector manufacturero, En ellos se puede 

' . -~ : ' .. 

CUADRO 22 

Seclor•cs a los qtrn se Dirige In 'Inversión Extranjera Directa Japonesa en México 
( M illonea do Dólares) 

Marzo de 1981 Marzo de 1990 
fnduatrln Valor Por Ciento Vnlor Por Ciento 

Total 818 100.0 1,207 100.0 

Biencn Mnnufnctur11dos 275 33.6 1,001 58,6 
Mclnles 47 5.7 117 6.9 
Química 38 4.6 48 2.8 
F:ll"cf.rónicn 17 2.1 38 2.2 
Tt?xtiles 4 0.5 8 0.5 
Equipo de Transportes 132 16.1 699 40.9 
Alimentos 15 1.8 41 2.4 
Mnquinnrin 18 2.2 44 2.2 
Otros 5 0.6 6 0.4 

Comercio y Servicios 32 4,¡ 191 11.2 

Oesnrro11o de Hecu rsoR 510 62.3 514 30.1 
Minerín 500 61.! 502 29.4 
Agricultura 2 0.2 4 0.2 
Pesen 8 1.0 8 0.5 

01.roH 0.1 0.1 

Fucule: Székely (p. 124) con dntoe del Exporl-lmport. Dnnk or Japan. 

nprt~ciur muy clnrnmcnle el cnml>io tan grnnde que se ha dudo en cuanto al tipo 

de invr?l'Hión que P.sl.ttn rcnlizundo loe japoneses en nuestro pula. Como so 



mencionó en páginas nnLeriorea inicinlmenle el principul inturés de cele pa{s por 

México ero. el pcL1·6leo y RUR 1•uc\11•sos nnLurnles. No ol>st.nnte nhoru el cambio Ne 

GRAFICA 10 
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ha dudo hnclt\ ln i11duet.ri11 e\ectró1iica lmciu \n cual cst.Á dirigida el 41.18"- de su 

inverei6n en el seclor munutacturero. Est.o ha sido gracias en primer lugar nl 
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adelanto tecnológico que ha tenido eRla indusLda dent1·0 de Japón al mjsmo tiempo 

q\lt! en México se, presento. un gran nl.rnao. BHo ha p~rmltido u Jos Japoneses 

aprovechar de esta forma In faJt..u. de una industriu local competente en este ramo, 
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que tiene ndcnuíR In posibilidad de exportar hacia Eet.adoe UnMos y otros países 

dP. Américn J,ntinn que carecen lttmbién de la Lecnolog(a electr6nica. 

No obstirnte, otra de lae n.clividndee que presenta un alto porcentaje de 

inversión juponesu t"?ll nueslro pa(s es la de explot.aci6n de recursos naturales, 

en In Griific11 11 ae muest.rnn loH Hecloree hncin Jos cuales se ha dirigido la 

inversión japonesa en México y en el resto del mundo. Como puede aprecinree 

r.n CHl.as <loa gráflc1lR exisle unu tendencia. a nivel mundial de invertir en el 

sector aervicioH, Jos cuales en México todavía no esüin to.n desarrollados pero que 

no nlu:;lnnle cmpfoznn ll lPner grnn import.nncfn grnclos n loe grandes cambios que 

se renliznn eu la economía mexicana como respuesUl a la estructura económica 

mundinl. 

7.5 J~u inversión jn.poneHn y In int.cgraci6n nacional de insumos 

Inicinlmenlc lo inversión japoncsn en nuestro país estuvo orientada a 

sutisfncer el mercado nncionnl, situación enlcndlble grnciaR n la. poUt.ica econ6mica 

que impurabu nños utrlis en donde el apnrato productivo estuvo muy protegido 

permitiendo que ue dieran ineficiencias en cun.nto a Jo cn.lidad y precios de loe 

productos. No obstnnle hoy en día muchas de eeW.1-1 emprefuis han adoptado una 

orif,nt.m:ión hncin el mercado inlernucionnl. 

f;n g1~m~r1tl In dinámica que ee dio en torno n lu inversión japonesa fue 

primero el eHl.abJpcimienlo de las plantue induslrinles en el país, debido a Jae 

condiciones económicas quu pr1~vn.lecfan en esta época como los incentivos que 

oírccín el gobierno para nlrner inversión extrnnjera dentro de un mercado 

t:nut.ivo. Todns eHlnH empl'eRBH est.n.ban sujetas n la natural competendn local y 

Jn cp1(~ represenlnbnn otras empresas lrnnsnecionales. Los objetivos pttra es~ 



momento eran el ganar el mercndo e lncrement.nr el rendJmiento de la empresa que 

eRtn.bu cnsi gnrnnt.izndo por el fuerte proteccionismo. Las autoridades mexicanas 

espernban que grncins n lus fncHldadee que lea brindaban a las empresas 

trnnsnncionales, éstas podrían transferir habilidades en el manejo a nivel 

directivo y tecnológico, desarrollar la industria local de insumos y reducir las 

presiones sobre In cucnln corriente como resultado de la dismJnuci6n de lite 

lmport.acione1-1 1 ndcmús de loe beneficios ndlcionnlee como Ja creacl6n de fuentes 

de P.mpleo. 1-~Rtn. silullci6n conlinu6 hanln. 1981 con el boom petrolero pero cambi6 

radicalmente en 1982 cuando México entr6 en una grnve recesión que obligó n 

muchas empresas lranenacionnlee n dirigir sus productos hacia el mercado 

extrnnJc1·0 pero a través de lu forma de mnquiJadoras. No obstante la mayoría de 

1t1s empreanu jnponesae conservaron el mercudo local y actualmente muchas de 

ellnR se ubican como Hderl•s en su ramo, ejemplo de ellos son industrias como 

Pnnnsonic en electrónica y NisAan dentro de la industria automotriz. En 

ocnaiones, nlgunna empresas jnponesns hnn decidido que Ja polftlca de apertura 

comercinl que uclualrnenle se aplica hnce má.e nt.rnclivo el invertir en In 

producción de pnrles y componentes en lugar de loe productos finales que 

necesitan una gran import..ación de insumos. 

Ant.es de que se publicnrn el reglamento de In LIE era muy difícil que una 

empresa pudiera operar con el tome de CHpiUd extrnnjero. Ello hizo que muchas 

de ellnu tuvieran que adecunrHe a lue condiciones del gol>Jerno, a Lravés de la 

CNIF.. Poru poder invertir en México con esu proporci6n de capital una de las 

principales condiciones que se les ponían n estas empresas eru el de conservar 

un alto grado de inlegrnci6n de inaumos nacionales dentro de sus productos 

finales. Tttl es el cuso de Pttnnsonic que cusi desde su inicio y hasla ahora ha 

conservndo el 100% de cupiLnl juponés. 



No obstante n medida que Ju poHtica sobre inversi6n extranjera se fue 

flexibilizando, y mii.s aún con )u política comercJal de apertura, en casi todos los 

sectores existen ahora empresas que tienen niveles de integración de OX hasl..a 

70%. 

Un problema que ha agravado esta situación es que no existe en México 

ningún grupo de empresas que ofrezcan insumos competitivos en cuanto n su 

precio y calidad. Debido a ello el abastecimiento local es muy limitado y las 

comp1·ns que hacen lus empresas japonesas con proveedores nacionales se reulizan 

genernlmente por contratos de abastecimiento a corto plazo. En la mayoría de los 

casos )ns comprns efecluudns se hncen por unu sola vez de manera directa. En 

escasus ocasiones ciert.n.s empresas t•eulizun conLrulos que van de seis u doce 

meses, que se vuelven n negociur una vez que éstos terminan el período. 

Genernlmenle la forma que se utiliza pnra conocer el grado de integracjón 

local de insumoH de las empresas. es u través de las fucturas de compra. Dentro 

de la muestra del estudio de lu. Universidad de Culifo1·nia en San Diego tres de 

cinco compañíus p1•esentan sólo el 5% o menos de integración. Las otras dos 

adquie1•en un 50% de sus insumos a empresas mexicanas. Generalmente el 75" de 

estns firmas product.orus de insumos tienen una composici6n de capital 

mnyorltariamenle mexícuno. Son los mnteriales básicos como el cuero, empaques 

y productos de oficinn 1 los que conslituye1·on Ju mayoría de loe insumos 

comprados Jocnlmente. Todns lns purtes especializadas fueron importadna de las 

compañías matrices o de proveedores establecidos en el extranjero. 

Se hn enconlrndo que factores ajenos a las cmprcsns afectaron el nivel de 

lnt.egraci6n local. Ln regulación gubernnment.u.l es uno de los factores más 

importantes: inicialmente lua políticas proteccionlata.s de México oblignban casi sin 

opci6n a i¡ue los insuumos se comprm•nr en el interior. Con la apertura 
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comerciul que opera actualmente muchas empresas han cambiado su estrategia 

productiva e import..nn Ja mayoría de sus componeneles. Sin embargo se hacen 

esfuerzos que motivan la integración local de insumos. Varias firmas indicaron que 

la razón inicial porque invirtie1•on en México fue que la ley les permitía vender 

sus productos en México a condición de que se añadiera en el país un porcentaje 

mínimo de su valor, a consecuencia de esta ley de contenido local las empresas 

Japonesas fueron buscando proveedores domésticos. Dentro del estudio de 

empresas por lo menos dos de ]ns firmas indicaron que ecríu más eficiente y 

redit.uable imporlar todos sus Insumos. 

Acl.ualmenle las leyes de contenido locnl han cambiado u cuot..us de 

lmport.aci6n basadas en el nivel de exportaciones de cada firmn. A este respecto 

aproximadamente un medio de lus compañíos indicaron que podrían aumentar las 

importaciones de insumos como resultado de este cambio pero a lu vez enfatizaron 

lodos que la proximidad de los proveedores es benéfico y que sin duda estarían 

dispueRt.os n cambiar sus p1·oveedot•Cs si éstos les abastecieran de productos 

compelit.ivos. Una firma reportó que In regulación de su matriz en Japón hu 

tenido un pnpel import.nnte al motivar una búsquedn más activa de proveedores 

locales. Según una empresa de electrónica orientada hacia el mercado local que 

uñnde un valor considerable de ingeniería en México, la presión poUtica 

internacional sobre Japón n reducir sus exportaciones ha hecho crecer la 

impo1·tancia de desarrollar abastecimiento local. Asimismo algunas tirmus matrices 

jnponesas est.nbnn tratando de ayudar o. una planta mexicana a exportar a Japón 

algunas parles que podrfnn ser producidas cotupctitivamente. 



7,5. 1 Problemn.CJ con los proveedores domésticos 

Lna difii!11ltndea en cunnt.o u cnJJdnd, volumen, tiempos de entrega que 

tienen las emprf?BHR mt!Xicnnos con loa proveedores mexicnnoR ea la única y más 

in1porlunl.1~ razón que loa directores mencionaron por lo cunl no se abastecen más 

de lne m11pres1u; locHles. TorlnR foa empreeus estudiadas tienen cuando menos un 

<lirt?clor n nivel m~dio u cargo <le loe abastecedores nocJonales, y en todas menou 

en doR eE-:1.n poHicl6n In ocupnn mexlcnnoa. En unn de ]na empreane esta persona 

no huhln espniiol. Cnsi nunca loe firmns se muestran dlepuestn.s a entablar 

relncioncR eon provcr.dores nacionales ni aiquiern para cumplir con los 

requerimientos del gobierno. Sin embargo las empresas más grandes buscan 

proveedor•eR tH1 lodo el PllÍB y prueban los productos tanto en MexJco como en 

Jtlpón. l~HH empresns nula pequeñns generalmente utilizan la comunicacl6n 

t.eléíonicn purn 1~nconLrnr proveedores potencinlen locn]es. La mayoría dice que 

mín cuRndo ellos pueden localizar a Jos proveedores que producen la parte que 

HltoH ncct~sil.nn, {~R muy común que éHt.ll no tenga unn calidad consistente o que 

tenga un precio nito. 

l.os direc:torns de cnsi todne lns empt•eene dicen tener algún tipo de 

nutonomfll Je HU8 mnt.ric:cs cunndo Re trllta de cnmbiar u RllR proveedores, Las 

L1'1!R miíH ind1~p1mdientP.s dict?n que ellos pueden utilizar insumos locales sin 

necesidnd rfo pertir n Tokyo t.odns lns piezns, pero sí cunndo se trata de partes 

rundnnwnllllen. Pnrn protlucloA que se destinan al extranjero, 111 muyoda de loa 

t?jecut.h:os dijo que la rirmu mutrlz en Jnp6n debe ir1speccionar In cnlidad antes 

de nutoriznr nlgún cnmbio. En unn íirmn cnel lodns RUS decisiones tienen que 

corurnltarHe primero con Rll mnlt'I?. en J¿\pón. Sólo los materia]eR de empaque o 

los HPrvidoH de mnutenimienlo u intendencia estiln exentos de esle requerimiento. 



En algunos caeos donde los proveedores locales se han identificado, las 

cmpres11s jnpont~sne no pueden determinar la calidad deseada para sus productos 

n un precio compelilivo. Aún con negocios garanlizadoe 1 algunos proveedores 

esltin indispuestos arriesgar a expandirse para poder satisfacer las necesidades 

de las empresns. De acuerdo con un ejecutivo, esto es porque loe proveedores 

«rn México puoden Lodo.vía vender sus productos de menor calido.d a un precio alto 

A cousn e.fo ello 110 t.ieuen aún la necesidad de hacer negocios con más 

consumidoros como loe juponesee. Otra respuesto. muy mencionado. a esto respecto 

es que lns firmns mcxJcnnne lodo.vía operan con equipo obsoleto, que no lee 

permite nlcnnznr el nlvHI de cnlidnd que están ahorn demandando los negocios n 

nivel inlernncional 1 es decir que mientras celos productos de Insumos nacionales 

puedan seguir hncicndo negocios en México tendrán pocos incentivos para 

moderniznrse. Muchus oLrne empresas japonesas están de acuerdo con esta 

posit:ióu, una dijo que la baja culidnd y In disponibilidad de las materias primas 

Robre lns cuules loH proveedores dependen es más import.nnte y determinante en 

este problemn. 

Ot1·n sit.unci6n ncgn.Liva que cnda uno de los nueve ejecutivos mencionaron 

es que mJn dCE;pués de hnber iniciado un negocio con un proveedor, tlparecen 

nuevo:.:; problemas. Algunoa de celos nuevos problemas son la desconfianza en 

cwmt.o ni lfempo dn entregn, Ja inconsistencia en la calldnd y In reacomodaci6n 

de Jan pl'f•1!ÍOR que hact! incompetlllvos a loe productos finales. Ln mayorín de los 

cntrevist.nrloR dijeron qtrn lne rt!lncioneR que llegan a entablar con proveodorce 

locnleH regulnrmenlc Llenen que te1·minnr y es entonces cuando tienen que inicim• 

unn. nucvn. búequcda pu.rn eracontrnr eubalilutos, algunas partee comunes como 

nltunbre y ciet·t.oa Lipos de acero son disponibles. Aunque los ejecutivos en lne 

fh·mnH con alt.ll Lecnologí11 dijeron que In cnlldad no ca bastante consistente pura 



sus máquinas o que el precio no es competitivo inlernnclonnlmenlc, sólo unn fir1na 

que produce utilizando Lecnologín mediana reporló que hay suficienles 

proveedores de nlnrnbrc de cobre y que compit.cn entre elloa por el menor precio. 

El pesimismo que se prm1enla sobre Jos proveedores mexicanos, parece 

extenderse en el futuro. Aún cuando lodos excepto uno de los directores de lns 

plant.ne de Japoneses preveen niveles mnyores de producción, de los siete 

directores que comentaron sob1•c In hnbilidttd de los proveedores locules, ninguno 

ct•ey6 que podró.n ser cnpnccH de alcanznr los niveles necesarios en cuanto n 

entidad y precios. Aunque hay muchas quejas sobre los provt?cdores locales, por 

Jo menos en uno de los casos hay evidencia de que los proveedores mexicanos 

han alcanzndo la competividad Internacional: una firma japonesa ~e mediana 

tecnolag{a que 1nanufaclura solnmenle parn el mercado mexicano dice que ha 

cnmbindo de proveedores japoneses a p1·aveedorcs mexicunos parn algunos 

productos de aluminio y eléctricos. Est.n empresn procurn utilizar materiales 

básicos del pu{s ns[ como los que son inlensivos en mano de obrn. Esto ha hecho 

que s61a un poco menos de ·10% de las insumos de su firmn san de proveedorea 

mexicanos. Los insumas para productos electrónicos de a.lt.a tecnología se siguen 

l.odnv[a comprando en otros pa(ees. Una firma de electrónica de alta tecnología. 

lllmbién report6 un éxila con un proveedor mexicano, La relación empezó hace 

quince años cuando el proveedor est..nba solamente produciendo antenas para 

nutom6vil de muy baja tecnología. Después de extensas negociaciones la f'irma 

mexicana. adoptó In tecnologín J11ponesn 1 compró algunas múquinas generales y con 

nyudn deeat•roll6 un sistema productivo compatible can las tirmas Japonesus. El 

proveedor uhora produce un volumen pequeño de partes de metal de muy alta 

calidad y también hnco los negocios exclusiva.mente con In pltmla en un estilo de 

relnci6n japonés. El éxito de esta firma mexicana se debió principalmente al 



cambio de estrategia productiva del empresario mexicano1 de pensar a largo plnzo1 

modernizar su plunt..a y de lntegrn.rse completamente con un c1iente. 

7.5.2 Infr11estructura y bnjos volúmenes de producción 

La mayoría de los directores entrevist.o.dos argumentaron nl principio que 

pnrn que los proveedores nncionales puedan competir internacionalmente1 México 

debe tener unu infraestructura adecuada que permita la transport.n.ción segura 

y eficiente tanto de mut.erius primas como de las partes manufacturadas. Lu 

iruporlnnciu de Ja infrnest.ructurn va más ullú de consideraciones de precio y de 

enlrcgRo Sip embargo, puede mejorar ln incertidumbre con respecto al precio dt!l 

tul.uro y Ja disponibiHdnd de materias primas. Una infraestructura inudecuudn. 

reduce la buena voluntad de Jos proveedores a firmar un contrato a largo plazo 

para lo cual estarían sujetos n si podrün o no renliznr lu entrega n tiempo. E11o 

inhibe por Jo tanto el estnblecimJento de grupos de proveedores seleccionados. 

Este tipo de probJemns que se presentan en México, ha contribuido n que 

de lns empresas en estudio, Jos directoreH en todon los cnsoR con In excepción de 

una de lus firmas, indicaron que muy 1·uramente o nunca realizan contrut.oi:; 

formales con sus proveedores mexicanos. Ln mn.yorfo. de ellos confían en las 

compras de entrega inmedintn que renlizan cndn mes para los cuales renegocian 

los términos cada vez.. Casi todns las empresas mencional'on los problemas de 

infraestructura como un rnclor importante que contribuye a que se de este tipo 

de sil.unción. La única excepción es una firmn que ha traludo de est.ublecer 

precios fijos n través de cont.rutos de seis meses con algunos de sus proveedores 

pero reportaron que éstos raras veces est.uvieron conformes con este tipo de 

ncuerdo. 



01.ro factor irnport11nt.e que mencionaron las ompresau fue Jn inflación, la 

cunJ desttlicnlu n lns firmus df! hncer compromisos de precios más allá de Ja 

comprn corricnle, ln •?XLcrisión de este último problema es tal que aún loa 

p1·ovccdores de dueños JnponeseH localizados en México, no pueden operar bajo 

cun1<-i1Jier otro contrnlo que no sen este t.ipo de entregu inmediata. 

U11 hecho genent.lizudo es que lnR firmas se encurgon de buscar n sus 

provef?dores, de Jos cullles huy 11no ¡n1rn un insumo dado. ERto nos muestra que 

huy en el puífi 1111/l mínimn competenciu ent.r·e proveedort!s1 Jo cual u su vez 

dct:>nlinul.n el mcjoramienlo técnico y la vroduct.ividud de las empresas a este 

nivel. F..sl.u sil.unción se co111bi1lll con las dificultades para establecer acuerdos 

formulea enl.re e111pr1~RllB lo cual hnce muy difícil, o impot·dble, pura Ja muyoríu de 

lus firmuH cnlrevisl.ndttH, est..n.blecer estructuras de inc.:enlivos que sean capaces 

de crtmr grupos de pt•oveedores. 

Como se hu meucionndo n.nteriormente un prerrequisilo pflro la integraci6n 

exitosa inl.ermtcionul, ea una buena infraestructura que haga posible In. 

compel.cndn con loR proveedores activos al nivel global. Tres preguntue 

Rcpnruc.Jas en el cuestionario del estudio mencionado tratan este asunto con 

reHpecto u t1·es t?lemenloR: el trnnsporle, In red pública de agua y el servicio 

telefónico, 

En la prcgunlll sobre transporte las respuestas se dividen. Unos tienen 

respuestas positivas y otros negntivas. Sin embargo no todoR interpretaron esta 

pr•egunl.u de Ja mh:rn1n rnnnern. Algunos comentaron sobre Ja falta de facilidades 

portuarias a Ju vez que otros se quejan del servicio de autobuses públicos. Casi 

el 38% de los que 1•espo11dieton piensan que el servicio ea ndecuudo y otro 5X 

dice que es bueno o muy bueno, Las respuestas son tumblén mús o menos 

divldidt1N igwdnuml.e sobre el LUrnnlo de lu culidnd de o.gua y su disponibilldud 1 



mlenlrna que el 70" de loe encueeladoe dan respuestas negativas sobre el sistema 

de LeléfonoH, ¡.;n t.ot.nl lns respuestas Indicaron In calidad inconsislente de la 

infrneslruclurn económica mexicana. En el Cuadro 23 se resumen los resultados 

de )ns respueel.tls obtenidas en el cuestionario en relación a loe servicios 

mr.ncionndos y por reglones geográficas en el pufs. 

CUADRO 23 

Evahmción Robre In infraesti-uclurn mexicana 
por las firmas Japonesas de lo. muestra 

Servicios 

oc 

Trnneporl.nción 
ReRpuesUiR Totales 12 
Snlisfnclorio 50% 
Inndccuado 50% 

Agun. Potable 
RcnpueslJ.1.R ToUiles 14 
Satisfactorio 71% 
Inndccundo 29% 

Tcléfonon 
Hespuest.u.s 'I'ot..nles 13 
SalisfnClorio 62% 
Jnudecundo 38% 

Servicio de Limpia 
Reepucsln.s Totlllea 12 
S1lliHfnct.ot·io 75% 
Irutdecundo 25% 

BC = Uo.jn. Cnlifornin 
MX = O.Jo"', y estados de México y Marcios 
Nf: = Nuevo J .. eón, 'J'nmaulipns y Couhul1a 
CH = Chlhuohuu 

Región 

MX NE 

12 1 
50% º" 50% 100% 

13 1 
77% 100% 
23% º" 

14 1 
14% º" 86% 100% 

JI 1 
55% º" 45" 100" 

CH 

3 
67% 
33% 

•1 
50% 
50% 

4 
25% 
75% 

2 

º" 100% 

WC = Qlmrélero; Jnlisco, Guunn.Junlo, Agunscalicntes ;y Michoacán 

Fuente: Székely (p, 122}. 

wc 

4 
25% 
75% 

3 
67% 
33% 

4 

º" 100% 

3 

º" 100" 



7.6 TrunHferenciu de lecnoJo~íu de laH empresas juponc1uu1 u Jos 

proveedoreH de inHumos 

De las compañíu.1:1 que ae investiguron, lus que demostraron tener Ja mayor 

pnrte de abastecimiento locul son los que producen principulmcnte para el 

me1•ca.do mexicano¡ tres de lus firmas usun purtes de buja calidad producidas 

domést.icumenle puru los productos que se venden en el mercado nacional. En dos 

de CHlos cernos lns firmus producen dos versiones del mhuno producto: unn con 

partes imporlndns que f:iC destina ni mercado internacional y una con algunas 

pnrteH domésticns que se vende locnlmente. La tercera ffrmo vende sus 

productos finales sola111cnte pn.r•u el mercado nucionul y dijo que este producto no 

es inte1·ru1cio11ulmente cotupetitivo. 

De lodus !ns firmns en el eatudio de caso que se ha venido anulizundo, los 

que tenían In tecnología nuí.s avnnzuda, tenían minorillJrlamente nb11stecedores 

!acules. En una con1pttñín de electl'ónica de nlllt tecnologín. el porcentaje de los 

insumos nacionules ha bajado y lns irnportacioues de Japón han aumentado. Este 

fenón1eno se presenta en uquellu
0

s empresus que han cambiado su eeLrtttegla y de 

estar concentradas en el 111crcudo local, enfatizan ahora en sus exportaciones y 

en Ju competitividad global. El director de pluneación de In plnntu de electrónica 

de ulln tecnología dijo qut como el contenido de lus leyes ha sido anulado y la 

economfn se tw ubie1·to, lu compnñíu hu cst..udo buscando transformar In plunl.a en 

mnquiludorn en la reg-t6n cent.ro oeste de México; una muquiludora puede utilizur 

el nctual estado en que se encuentra lu tecnología purn producir hacia el mercado 

externo el cuul hu constituido aproximadamente un tercio de lus ganancias de 

dJcha empresa. De In miemu forma las plantas muquiludorus en TJjuuna que 

producen con tecnología media ubustece cnsi todos sus insumos en el extranjero, 



con la excepción de las plnnt.as que utilizan bajo. tecnología como los materiales 

do empaque. 

Aún entre lus fil'mtt.s que tienen menos tecnología, el nivel de integrución 

locul es bajo, aunque en general ellos compran más en el mercado nucionul. Esto 

l:le debe principalmente porque muchos de sus componentes son sumamente básicos 

para Ja elaboración de productos de buja tecnologín. Una cmpreHn que se dedicu 

a lu manufactura de cabinas para apurulos de alta fidelidad tiene que comprar los 

vidrios de las puertas en Et:ilados Unidos yn que los que se producen en México 

no cumplen con los rcque1·imientos que necoslt.11. el npnrat.o. 

Otro de los factores que ha afectado el nivel de integración local de las 

empresas es el volumen de In producción t•equerido. Algunas firmus que 

requieren de grandes volúmenes de parles con n1t.a calidad han manifestado que 

los 11bnstecedores mexicanos son incn.puces o están indispuestos paru proveer el 

producto requerido. · Esto se debe a que en general el aparato productivo de los 

fabricantes de insumos es pequeño y en consecuencia la cnpncidnd de producción 

es muy limiludn. 

Ln adnpl.nción del producto es olro factor importante. Un director explicó 

que los p1·oveedores mexicanos son adecuados para empresas que utilizan insumos 

unit'ormes1 ya que estos proveedores Lícnen problemas con los productos como Ju 

forma de los monito1·es para computadora que en muchos casos cambia de acuerdo 

nl modelo de la máquina y por lo t.unlo tiene que comprarse en Est.udoa Unidos. 

Aunque va más allá del u.lcunce de este estudio determinar exactamente 

cuáles son las ca.pucldndes y lns limitaciones de Jos proveedores de estas firmas 1 

la impresión general que se ofrece por los ejecutivos japoneses ha dotado 

informn<::ión importunte sobre ln dinámica de los proveedores na~ionales. Esta 

claro que Ju actitud genernl de loH directores que se entrevisto.ron es que los 
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provecdoreR 111exicnnos tienen mayor éxito en pequeñoR volúmenes de baja 

lecnologíu pn.ru productos uniformes. Este Upo de situaciones puede ser debido 

en pnrln u los problemas de comunícncl6n y transporte los cuales dejan a los 

directores Indispuestos a Lralar con sus proveedores potencinles o incapaces de 

conrlucir negocios con ellos. 

7.6 • . 1 Contribución de 11is firm11s Japonesas a los 

provtn•dores domésticos 

Uno de los prlncipulee beneficios, si los sistemas de proveedores 

selcccionudoe fuerun cet.ablecidoa en México, sería In. nyuda que la t'irma podr[a 

p1•oporcionur n los proveedores nacionales para alcanzar mnyoree niveles de 

tecnologtu. Est.n uyudn que puede ser financiera o técnica aumenta el «saber 

hacer> locnl de l.ecno1og(n y puede-al In firma extranjera incluye al proveedor 

en el proccRo de <lesnrrollo dHI producto-Lrnneferlr el <enber porqué> tecnol6gico 

Llunl>ién, 

Sólo unn de las firmns estu<lladus ha <lado ayuda financiera a sus 

proveedores (en 111 formn de anticipo de compra de materialeH) pero la mayoría 

de lns firnms en lu cludn<l de México hu brindado por lo menoR una neietencia 

Lécnicu u loR provrr,dort~R nacionnlea. Una tirma de maquinaria pcnu.du. u.rrlenda 

el equipo y apoyo lt-;1!11ico a proveedores y tiene un programa de adiestramiento 

para mccúnicoa. OlrnR firmns ofrecen los diseños y ayuda en lngenleria u sus 

proveedores pero no proporcionan el equipo. 

Sin cmlmrgo ninguna dn lnH firmas viait.adae ha desarrollado muchos 

productos junlo con suR proveedoreR. Alín dentro de la firma misma la mayoría 

de lngcniud11 uH Himplcment.e adopUva eso quiere decir que eolu.1ncnte se cat.udlnn 



lltR condiciont~s del mercndo nnclonal, ee identifican lne necesidades y se hacen 

Jos njusles o modiricncioru's necesu•·ias a un producto existente para que se pueda 

ventfor ·~n el lllel'cndo mexicnno. F.n lodos Jos cnsos In mayor p11rt.e de] proceso 

dl! desnrrollo He renlizn en J11pón e incluso Ja ingeniería adoptiva en Ja planta 

mcxlcunn un regularrnentu supt'!rvisnda por ingenieros japoneses. Un ejecutivo en 

unn i111port.mll.c firma d1~ eleclrónicn reconoció que este tipo de ayuda implica muy 

pocn LranRícrtrnr:ln de tecnologf11. Un director cxplic6 que loe proveedores 

mexlcanoH no Lltmen In inrraestruclul'n adecuada ni loe conocimientos neceenrioe 

pnrn prnfor eslnr 1tl dín con la fnnovncl6n en el cnmpo de eJecl.r6nicu. 

7, 7 J,n orgnni 7.U.c ión del t.rnbajo de 111 empreaa japonesa al 

imp1nnt.arse en Héx1co 

7. 7. J Empleo de por vida 

«J.n irfou de quo t.odoe en Japón tienen asegurado su trubnjo de por vida 

un mito. i-;n realidHd 1 sólo lns emp1•eene grandes Lienen loe recursos pe.rn 

1umg11rnr n su µ1~raonnJ. Sin embnrgo para los empleados que csllln llegando u 

Ja ednd <le juhilnción, no se Litmcn garantizados ni una penei6n ni un trabajo. 

Los lrnlJlljndo1•es l.ernpornfoA y mujeres Ron en su mayoría excluidos de catos 

benerlc:ioR, El rmHtllu.tlo rielo ua que sólo un tercio de Jos emplea.dos japoneses 

diH(n1Um de loH lwnníicios dr~l (m1p1t?o d«? por vida>. 

F.l r"r.ord f!H t.11111biC:.n muy vorilldo en cuanto u lu seguridod de empleo en 

Jns plnflll\H rJ(? jupo11eHeB en Jos ENtados Unidos. gn un estudio llevado u cubo 

en lns iiuiuHlrius de electrónica doméslica, sen1iconduclores y nutomóvilcs, HiroshJ 



It.aguki84 encontró que ocho fiJi11les, incluyendo todas lns empresns de 

automóviles, dos firmas de electrónica doméstica y una planta de semiconductores 

Informaron u sus empleados que quedan evitar recortar personal huslu el mayor 

punlo poail.Jle. En conlruelc cinco firmue, incluyendo cuutro de eleclr6nicu 

doméslicu y una de semiconduclores, hnhíttn yn disminuido su personal. 

Estos resulta.dos muestran que lae manufucl.urus juponesue no hun intent..ado 

deenrrollar gurunlfu de empleo de por vida en las plantas que han establecido en 

el mundo, incluy1.rntlo México, y aólo ee inet.u.lun como plat.uformus de exportación 

o como proveedores de unn economín nncionnl protegida, Cnsi lodos los direclivos 

entrevist.ados expl•esaron el deseo de que ne 'diera este tipo de prácticas en sus 

plantas pero lodos coincidieron en que ~ra unu mela inulcunzublc. Hust.a. cierto 

punto esta creencia es unu. situación de pollo huevo: los directores perciben que 

Jos empleados tienen falta de lealtad n la empresa basando 1:>us argumentos en el 

gran porcentaje de trubajudores que cambian de trnbujo, a la vez que los 

empleados argumenlnn que la empresa no tiene ninguna inlención de sacrificar 

sus ganancias para gurnntiznr la estabilidad de sus empleados. 

Seis de las trece plantas hubínn estado operando untes de 1982. De éstas 

tres decidieron liquidar u un gran número de empleados durante Ju recesión 

econ6micn que empezó en ese año. Aunque los directores de cada una de estas 

planll1a dijeron que este tipo de recorte de peraonn] aólo Re preeentn. en cnHos 

especiales, dos de celos dijeron que en años recientes los empleados hnbían sido 

despedidos como respuesta u cambios en Ju posición compclit.ivu o en lns líneas 

de productos. Una compañía decidió no liquidar empleados durante lu recesión 

stniroshi Ituguki, <Applicat.ion-Adnptation Problema in Japunese Aut.omobile 
nnd Electronics Plnnla in tJ.S.A,>, en Kuzuo Shlbaguki, Malcolm Tt•evor, y Telsuo 
Abo (coortlinadores), Jfil.!ttnette nnd Europe1UL..M1tna!.(ement (Tokyo: University of 
Tokyo Prcas, 1987) 1 p. 7•1. 



sino trabajar cuatro y después lree días u }u semana, según reporló el ingeniero 

principal de lu plnnt.a.. Oespt1és de seis meses fue todo normal y se siguió 

trabajando como siempre. Aún con esta experiencia y el deseo de la compañía de 

evitar pérdidas de trabajadores, el ingeniero mexicano dijo que unn política de 

empleo de pot• vida no puede ser usudu en México. Mencionó que en Japón hay 

un compromiso t.ácilo-un acuerdo ent1·e compañía y empleado-pero que aquf en 

México la gcnlc eslii siempre bu,scnndo un mejor trabajo u.s( que los empleados 

mismos no hacen este compromiso, aunque lu. misma mentalidad de Jos tru.bujadores 

reconoce que no es bueno hacer eso. 

El director mexicano de relaciones industriales en unn. de lus plantas que 

ha evitado recortes estuvo de acuerdo con el análisis: <ln poHtica de esta 

compnñfa tiende a la seguridad del trabajo, pero nunca le decimos eso u los 

empleados ya que ello podrín ateclur loR niveles de rendimiento>. Siete de las 

planlne más nucvue que operun en ln frontera. y una orientada a export.nciones 

en el interior de la República han sido mucho menos afect.udua por lu receHión 

económica de México y han continuado su expansión, lo que hucc menos necesario 

reducir sus empleados. Aunque al~unus o varias de las plnntus 1 eepeciulmente 

lns de Jn induslrin de la televisión, tienen ciclos unuules de p1·oducción dramáticos 

y flucluaclones grandes en los requerimientos de mano de obrn, estas empresas 

no han Lenido la necesidad de rccort..nr empleados o de emplenr u trabajadores 

temporales. En vez de esto hnn podido lomur vento.ja de las grandes movimientos 

de empleados paru hacer nuls pequeño su personal a manera de una disminuci6n 

nnlurul. Por ejemplo en dos de las plunlu.s de televisión en Tijuuna el empleo 

cnyó de 591 u ·15·1 en sólo dos meses la declinación en In otra era de 1150 hust.u. 

700 en seis meses. En ambos casos celas rluctunciones se consideruron nornmles 

y fueron reemplazudos muy pocos de loe empleos que se rueron. Asi aunque el 



gran movirnlenlo de empleAdoe puede cammr un problema de producci6n y 

uumenl.ur loa coRloa de ndleslrnrnienlo deja que nlgunns firmas reduzcan su mano 

de ohrn pn1•11 uyudnr a fgunlnr Ju demnndA. en ciertas temporadas del año. 

7. 7. 2 !~11 ctípula. empresarial y 111 comunicaci6n hncia la 

bnse lrabajarlorn 

Dentro de In. direccl6n de lne plnnt.n.e jnponesns en México se hace un 

esfuerzo genernl de reducir los estratos visibles y har~ernn soci~l~s ent'r~ 

d irccloreR y trabnjndores. En muchas de lns plnnt.ñ.s' ·.Jos directores y 

trnbnjadores se quednn en Jn misma sala de cafelcrín durante su comida. En una 

' . 
el colot• de los cuscon pUeslos por directores recientemente había cambiado a ser 

iguul n los usndos por ·Jos trnlmjndoree y en olr11s plnntae '1oa di rectore~ y los 

lrnhnjndores llevan el mismo o eimilnr uniforme. 

EsloR esfuerzos sin embargo, son nlgo" minimizados por la b~e,cha de 

comunicnción eulre loe directores jnponeees y los directores n1exicanos que fue 

nula grande de los que se esperaba. Ninguno de los directores japoneses habla 

el cspnñol de manern fluidn y cualro tuvieron muchos problemas. Cuatro de loe 

siete directorca entreviHt.ndos reconocieron que la comunicación fue un problflma. 

Según un tlirector de planta est..ndounidense quien eupt~rvJsó algunas plantas: 

«los juponeaes hnbltrn muy poco español o inglés. Eso indica entonces que hay 

muy pocn dit'(!Cción renl sobre un departamento. La comunicaci6n en ot.1•0 idioma 

m; un pr•ob1emn di(ícit pnra ellos>. 85 

85Szfllrnly, op.cít., p. 43. 



7. 7.3 Tomn de decisiones en consenso 

El reeu1t.n.do de eRltl mueRLra en cunnto a la toma de decieionee en consenso 

ea vurindo. Cinc:o de loR directores mexicanos que se entrevistaron dijeron que 

11tiliv.aron ol método de conAcnso y conslltuy6 una diferencia slgnlficnt.iva de In 

loma de decisiones en EJ:o;.UU. Un director de relaciones industriales mexicano, 

reportó que en su empresa: c:ai no estoy de acuerdo con o.lgo que el 

vlccprüeidenlc o que los cinco directores eslán decidiendo ••• dP.bo estar Hato 

pnra convencerles o ser convencido por ellos pero hnsl.a oRe momento no se toma 

ningunn dccisi6n ••• los lrnbnjndores dicen que las decisiones ee hacen 

lcnt.nmente, pci·o ello se debe a que todo el mundo es parle de la declsi6n>. 66 

LoH directores mexicanos de cuatro plunlue sin embargo ee quejaron de la 

formn de dirección en su firmn. Segt1n uno quien había trabajado en una 

compuii{n estadounidense: <cuando hay una buenn diferenciación de 

rm~JlDnsnbilidadee no hny muchos problemue, Aquí no hay mucha diferenciación. 

Sicnlo que hny intcrfe1·1.mcia. Todo el mundo csUi. metido en los asuntos de olrae 

personas. En otra compn.ñfo. un director decidirSn y ue( ee rcalizar{a.. Aquí otros 

eHtán dentro del proceso y no se pueden llevar a cubo bien las cosas>. 87 

En otra rirma grande de manufactura loe directores mexicanos se quejaron 

!uerteruenln de que ac sintieron excluidos de la lonm de decisiones. Un director 

Tnexlcnno de nito nivel dijo que <para los juponesea los mexicanos no son cnpncee 

de hnccr decisiones. Pienaun que somos de segunda clase, que no somos capaces 

de pensar. Creen que l1l mtuiern l\dt~cundn ea 11l manera japonesa ••• los japoneses 

ff
6 Szélwly, op.cit., p. ·15. 

87Szel<cly1 op.cit., p. 45. 



antes decidieron todo en lu planl.a no importó que tan importante tueru la 

decie16n incluso seleccionaron lus comidus en Ju co.fet.eda , •• los juponeees sólo 

dun órdenes no quieren opiniones de nosotros,>66 Este director comentó que 

tenÍtl muy poco acceso a la info1·mación relativa. o. los costos. Se quejó de que 

" los directores japoneses sólo se interesaron en los resultados, pero no en lu 

forma en que se llcvn a cabo el proceso. Un direct.or de relaciones industriales 

mexicano en una tercera planto. se quejó de que los japoneses tenían una opinión 

muy baja de los truba.jadot•es mexicnnos: <los jo.ponettmi piensan que la cupncldo.d 

de los -trabajadores eR mala. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso que los 

mexicanos tienen una co.p11.cidnd de imaginación muy grande>, 69 

Aunque existen empresus que hun intentado mantener una comunicación 

11.decuada con sus emplendoa, en 11.lgunas de ellas se lllilizun sin embargo los 

sistemas tradicionales de tomo. de decisioneR de nrribn hacia abnjo. 

Ln gest16n en el piso de la plnntn 

Unn segund11 manero. de incentivar la comunicación entre lrabnjndores y 

directores ea inculcar n los directores de departamento la import.nncin de estar 

en contacto constante con et proceso de producción, de andar por el piso de la 

planto.: <tenemos que andar cada dfa.> dijo un director de personal en una planta 

de Tijuann, «tengo un record de 10,000 esctt.lones caminados en la fábrica ... los 

directores japoneses no te quieren ver sentado todo el d{a en tu escritorio. 

88sz.~,kely, op.cit., p. •IG. 

89székely, op.cit., p. 46. 
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quieren que nndes>. 9º El director de In plunt.n en Ciudad Juárez da instrucción 

Rimilnr 11 suR directores e ingenieros: <Ricmpre estoy diciendo que los operadores 

son muy imporlantes qUt! por fn.vor pregunten, lrA.ten de oh· su opinión y también 

prueben nuestros productos. No podemos encontrnr loa problema en el 

cscrilorio>.91 Incluso ingunierott tienen que undur por In planta. y hablar con 

los traLujudores y Ju gente de producción. 

7. 7. 5 Técnicas de gestión p~riféricas 

A pesar de In nuscnclu de formns mnduro.s de técnicas de gestión ju.ponesus, 

In mayor[u de los directores enlrevist.ados han buscttdo crear en sus trabajadores 

un sentido de identidad con la firma y un interés que sobrepase el u.utoinlerés 

financiero de Jos trnbujndores. Este acercamiento busca tener las idtms de los 

trnbajadorcs con rcspt~clo al proceso de producción y la identificación de loe 

mismos con el rendimiento <le In co111pañfn. Para alcanzar eat..ns melas los 

direcloreH hnn ndopt..Hlo algunas aclividndes que son similares a los de lns 

compañfo.s mnt.rices en Jupón, que son Ciicilcs de implemenl.nr y que incent..lvnn la 

comunicución y lu. socialización pero dejan la estructut•a del control corporalivo, 

y la tornn de decisiones ain cambio. Uno de eslos 1:1isll!fllfiB es el denominado 

<chorei> que fue la aclividnd cit.ada llll1s frecucnlcmcnle. Estas son reuniones 

diarias de cinco n quinct~ minutos. Se junlun lodos los empleados al principio de 

su turno. Lus reuniones sirvc~n como memoriindum oral dejando que los 

directores discuf..un el plnn de ·producción del día, nnlicipen requerimientos o 

9 ºszékety 1 op.cit., p. •IB. 

91azékely, op.cit., p. 48, 
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cvent.oH i111uumlnR y t•ecit.an t?I 1emn de In compañía o incenLivnn ln identidad de 

grupm; por vín tfo nlgunn ot.rn nu'!didn. En nlgunos cu.soR ee usa chorel pnru 

1mlicittu· hu.; opinioneR rfr. loR t.rnhnjndoreH e incluHo discutir nsunt.os personnleR. 

Lo1:> dlrt?clores P.U siel.n <lo lns plnntn.R encuest.ndne dijeron que tienen t..nlee 

rm111ion1•s y ol.roR prohnhlemenl.e lo hicieron también pero In cncueRlll no prcgunl6 

t?Hpl1 cíficn11u·•nl1-' sobre clHlrei. En dos lh? lns plnnlne unn breve rutintt de 

ejercicios pror.edr? ni chorPi y unt.re clloH loH 1•111p)eadoe ejorcil.nn dos veces al día 

H las horas uscogiduH por c:uda ¡.<rupo. 

7. 7. fi Tr11nsf~r~·11ci11 de t.rRbnjndornR 

Pocne son ltt.s plu11t.11s dt?nlro del esludlo que hnn realizado programus 

enpecfficoH pnrn r.nt.rennr t!ruplendon en v11 ri< •H t.r11bujoR, min donde llL pérdi<ln tic 

PIUµleados ern muy bnjn. En nlgunns pJanW.s los Hdr!rce de grupos y Jos 

operndorm.; uuis nnt.iguos tienen 1uliesLrnmiento p1trn rendir en cunlquier función 

<lEHllro ch! su 1i1·en y pued1?n nHÍ nrn•gl111• prohlPmns, ref!lllploznr n los LrnbnjndorcR 

nURt~nt.t?R 1 y ny11d11r /1 ent.1·P.nnr n los nucvoi. empleados. Los directores de dos 

dP Jiu; Neis plnntm~ en el interior de México reporl.nt•on que los supervisores de 

ch~ptu•Ulment.os seleccionndos der.idieron cnl.rnnnr a l.odon RUS empleados en lodos 

los lrnhnjos d1• In ii.r1!n, pero éRl.oH f.rHhnjndoreH no contribuyeron 11 lne decisiones 

do prod11c:eié111 y low HllJlt!l"VlAOl'UA se dirigie1·on en utm munt~ru convcncionnl. 

R1ísknmPnl.e en cmJn 1ír1!n dentro ll1!I ¡n·ocei;o <le producción exiet.e unn personn 

enpecinlizadn 1111e l{c>rwrnlmentc ha conseguido eRn hnbilidRd por eu cxpericncin. 

Rólo nsisle11l1•R de ,.;11l11·rnp~rviRor1~H o j1•f1•H de Hrwn necm;;ilnn t:mlwr -afirmó un 

dir1~cl.or de 1livisión jnponc!R, Seg1ín un dlt•ücloa• de u1ui pl11111:~ jnponeun 
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Ciudad .Juií.rez RÓlo pocoA empleados t.ienen la habilidtu..I para aprender varios 

lrnh11joH¡ 111iR1110H (JIW pueden subir 1•1\pidnmeute de r.nlegorfn. 

7. 7. 7 Cfrc:ulos <le cotJtrol de cJ1lid~1d 

Se encontró dentro d1~l t"?Rludio que exiRl.en pocos cfrcuJoe de cnlidnd en Jos 

opernciones mnr1uf11ct.ur.f'?1'1lR nwxicnnnA de lnH firrmrn jnponeeaH. De los 12,760 

emplendos que exh;l.trn acl.unlmenle en loe l.r1-.ce plnntae eeludindne1 un poco más 

de •100 p111·tidp1111 f~n nclividndnR de pequeñnH grupos q11r. ae nRemejnn 1l los 

drculoH d1~ cnlidud, f;n flllf!VP tfo luR plllnll1H que se viailnron ning{m esfuerzo 

se hn hed10 pnrn 1leR1u·roJIHr loR CÍl'culos de cnlidud. En t1•trn de ést.11s los 

direcloreH menciom\ron que In ruzón principal es Ju falta del compromiso nccesurlo 

o lcult.n.d de los ernplP.udos hnciu la empresu. En México por costumbre o forma 

de per1R1tr r"S crrni imposibfo obtener gente que se quede cioepuée del trabllJo pnrn. 

hnhlar sobre problomns Lle cctlidnd, dijo un dll'ector de diviRi6n de unn plnnt11 de 

vei11f.e niios ubic!udn uruern de In eiudnd de México. Ournnle el tiempo que se 

f'Rluvo t.rubnjnndo con drc:uloR de c1llid11d 1 se obtuvo que el trnbujador tenía Ja 

mrrnt.nlidnd dH que como t;e <111ednb11 laborando mtts tiempo requería de un mejor 

sueldo. F.n 11n11 de lnH plnnlltR grnndea de nuuwracturns Ja cornpnñío está 

birncnndo instituir círculos de cnlidnd, pero el tdndicnlo se hu opuesto al 

esr11er:r.o. 

Un prohh~ma rt?lncionudo cil.ndo por cnsi lodos loR cntreviet.odos en In 

rronlern y doR del inW.l'ior fuo lll pérdida de cmplendos que en 1989 tenínn un 

¡>1·01111!dio de l 2% rnemrnnl en Tjjuunn y 13.·1% cadn mes tW Ciudad Jutirez. Este 

flujo r.onstnr1lt? de mnplcncJoB, percibido como una condición fuera del conlrol do 

los r:!il·eclo1·m;, r-;ignlrica que t!l proccao de udieslrnmient.o y In ncumulnción de 



experiencia no puede prog1·esu'l· u un punto donde muchos emplcudos son 

incapnces de pu.rLlcipnr •!n círculos de culidud. 

Olros direclores nt.rilrnycn su decisión de no inlroducir círculos de cnlid,ud 

n aun emplen.dos,por la folla de cducnción, Scgt:1n un direclor de plunta japonés 

con cinco oños en México dijo q11e los lrabHjudores de Japón lienen un nivel 

t~dUCLLlivo que les permite rendir cusi en cunlquicr· á1·en. No obst.nnle en M6xico 

se cnrece de mano de obra culificndn 1 nunque siempre se esU:í. buscundo In mnncrn 

de mejorar el p1 ¡" •• • produclivo n través del ent.renumient.o de lt·ubujudores, 

Afirm6 que es necc1mrio que el gobierno destine mayores fondos pura l1L cducflción 

yu q\lf! si no lo hucc1 cu el rutu1•0 no podrú compelir nuncn. n nivf?l internacional 

y tlln1poco serñ posible implnntnr ningún lipa de sistema de control do calidad, 

Un cuarto fuclor ofrecido para explicar ln. ruzón por la cuul loH círculos de 

cttlidn<l no se hu11 i1nplmnentndo¡ es que los directores dijeron que es tiempo 

insuficiente pura tener organizndos e i111plcn11·1,, ,,los círculos de culidnd ya que 

casi el 50% de lns plnnt.as juponcsns se hnn establecido en los (1lt.lmos diez años. 

A. petiur de Jos obstticulos numcionndos 1 existen algunos trl\bujudores de 

producción en tres plu.nt.H.s que han sido pat•le de uctividndes similares n los 

circulas de c1tlidad. Lus tres planllrn usando círculos de clllidnd son 

mnquilndo1•as, t .. os círculos de culidnd mús avanzados se encontraron en 

planto. de ensamble df? televisiones que tiene tres años en 'J'ijunnn donde u 

principios de diciembre de 1989, 36 grupos de tres u ocho pcrsorim:1 empezaron 

u tener rcuniorws ae111annh~s pura desarrollar una eRlt·utcgin que tenin tu. nwln de 

ulcnnznr cero defectos y de evaluar el progreso hncin cal.u mela. Lm; grupos 

normnlllh!ntc tienen como Hderch d. ~rupo u. lu cnlegoría más ultu d1!nli-o del tíreu 1 

pero muchas veces son loe auperviuoree o u(1n directores. Los g1•upos incluyen 

lrubujudores de todos los niv•!les dentro de ln mismu Úl'ea de producción. 



JI. IS :n. 
Aproximndamenle un tercio de loa trabnjadoreR participa y esta proporción ha 

estado ct•eciendo. El progrnmtL es volunt.urio pero a los p1lrlicipanteH se les 

ofrece unn bonificnción mensual de 15 1000 11 cada uno si su grupo ulcnnzn una 

huenn evahtación. Ll.Ls reunior1es se realizan dent.1·0 del tiempo de trabajo pe1·0 

si éslns se exllenden ha.sln fuet·n de sus hornrios los pnrt.lcipanles reciben t-?J 

pngo correspondiente n las ho1·as PXl.rus. Una nutquiladorn en Ju fronlern qut:

produce componentes electrónicos introdujo ttctividndes de grupos pequeños al 

miamo tiempo que empezó a ope1•at• en México y ha establecido cuatro grupos de 

tres u cinco personnH en el tíltimo afio. Lu varticipución ofrece solamente 

J"(?conocimienlo y unu promoción individual pero r10 una recompensa finunciera. 

El dirr-clor de administrnción de la plHnta Jijo que, 11 pesar de esto mñs gente 

eHlll pidiendo tener un gt'upo para desnrrollnr sus propios proyectos. Los 

directores anticipan una extensión de nclividndes de grupo cuando se estnbiliccn 

lus lfncus de producto y los niveles de p1·oducción. 

Una de lns grnndcs t?lllpresm; hu rcclutndo a aproximadamente doscientos 

cmpleA.Úos a todos los niveles dentro de círculos de cu1idud relntivnmenle grandes 

Cefo 20 a 30 personus). J.:slo represent.n menos del 10% de los Lrabujadores de la 

plunLu. Sin embargo el nivel de participación ha sido bastante est..able desde que 

1~1 programa de control de cn1idnd empezó hace cunt.ro nños. Aunque tomando 

como ejemplo otro país, -el de lus empresns japonesas en Estados Unidos-, los 

cfrculos de calit.Jnd Re realizan sólo cunndo RC p1•escnt.an problemas. Lu únicu 

rminión dentro del hornrio <¡lW se lleva n cabo eH pnrn plnnenr unn vent.a nnual. 

De dos u cuatro semanns ca cuando los directores tienen sesiones de 

ndleslrnmienlo de control de culidnd durante Jos cuales pueden identificar 

prohlemnR y presentar suR unálisis y evaluaciones. <Los trabajadores aprenden 

poco u poco •.• L1t?gur1í. un día cUH.ndo se realicen los círculos de cnlidud Lodo el 



nño> dijo un director j11ponfü~ mcxicnno. lnicinlmrmle los únicos inccnllvos de 

PRLn cumpn11fn lquc IHlf\ 11n p1·oc:eso muy inlfHIHivo Hn mnno d•~ obrn) pnrll molivar 

In pnrt.icipndtih en Jm; dt·(:uloH dr. clllhJmJ fue In posibilidu.d dt] !fllnnr un concurRo 

1untal de c~onl.rol de• t~nlitJnd y vio.jHJ' n un congreRo inlt?1·nncíonnl. Empcznndo en 

etwro d,. IH90 los pnrtidpnnl.cH ~mp,•znron n recibir aument.oR de snl11rio del 

I0%-1u•i:.:1íri ~1 dirt~ctor, en 1·p~pl1nst11 n Jos ~~Hfuer..-.:oR de otrns cmprestU:\ l)Uf! 

csl.J1h:1u h1u>i:nndo "lllPl••1u.km co11 cxperiuncin en conLrol de cnlidnd. 

/\ cnwm 1Jt? q1w IH pt;rdidu 1fo emplt~ndm; tH1 nui.s prev11Jec;ienle entre 

l.r1thnj1uJoreN con iucnm; tfo un m\ó d~ nnligí.l1!(fo,d 1 unn porción uignificntiva de Jos 

tr11h11jndort•t>-por Jo IUPllOH un cutlrto de ellos-que tienen muyor tiempo dentro 

dt~ la c~Jll{H'eHn y podrínn d~nnrrollnr Jns hnhilitlndeR nnnlílícns ueccanrina pnru 

pllrlicipnr d1mlro <lP. ('.íreulos de control d~ c:1tlid1td. No dnbe Rer la nove<lnd uno 

bnrr·1~rll a In innovnc;ión en Ja or¡.(nlliznción 1fol t.ru.bajo. De hecho üs 

probablemente nula fácil implement.ur uttcvoe progrllnt-n.R 11nlc6 de que loa 

t.ru.bnjudort~s /if? ttCORLlllnbrcn a unu. rul.hm n11i11 lrndic:ionu1. No hny t.11mpoco 

i11dicudo1·r~N de..• que círculoR de cnlidad dnn mcnoreg bcnefieioa n Jus opcrnciones 

i11Lt?ni-;ivoH en mnno tlt~ oh1•11 ({Ue u. plaut.lls rmis n1tlomnti:'.11dus. 

i. 7.8 Irn•ent.nrios de jus/,o u tiompo 

l~u 111Ut formo id1~111izwJu d aiRlouw. <justo n thnupo"» He refiert~ u loa 

prov•~c~d\."ll",:H c••r1·1ums 1•rodude11Uo y t?ntr1~.1{1in1io loteH de pnrt.1~fl ni mhuno liempo 

q11e loN 111~Ct~sitan cu In línt!u d1~ <.'nmrn1hlt?. Como tljje1·on vnrim; directores, cttt.1t 

l.écnicn requi1H·ü de un sil->lPrun complejo dP. r•cluciorn~a con provt_•edorcs U1nto como 

u1111 infrncsl.r111:t.11r11 t_•conómicu t.'ficieole. ProbJemns como la ir1ccrlidumbre que 

1·r.sull.t1 <l1~ las inspeccionf!s de la udttnnn, imrerfecciorlf?8 cou lo» pl'ovecdoreR como 



los que implican el constante cambio de loa mismos, las Hnens de oferto. lttrgnR y 

vnl'irulnR y In infr1wRt.ruct11ra de México con impueRlos muy altos pueden crear 

l!onRirlerableA problcmnR Hl in1plnnl.ar ente tipo de shüemn de invenln.rio. Sin 

emhnrfoto uun planta de crummbh.! de auloH est..o.douni<lenae orientado al exterior ha 

mlopt.ndo el RiRt.emn u AUH op1?1•nciones nmxiconas. Envía l11s partes a cent.ros de 

l~ommlidnción en Japó11 1 tn:.uu. y México, y después los entrega u In planta en 

m6rlulmi, de Jo qtw rcfiPre un director, como cada parle del proceso en un dfn. 

Aunque muchns de ltlH plnnt.aa que se visitaron buscaron reducir Jos nlveleR 

de inventarios, Untl soln plunt.n pnrece estar haciendo un esfuerzo consciente de 

P.sl.nblm:lH' nlgurm formn de jnttt.o n tiempo. Unu plnnta de televisión en Tljuuna 

qtm recibe insumos de Taiwiin, Mnlnnia, Hong Kong, .Tupón, EE.UU. y México ha 

HlJt'oximndo juslo n Licmpo lo mii.e cerctl que le eR posible, por desarrollar planee 

de produccl6n de Reie menen, lreA meseR, una Remana y un din y por eot..nr en 

co11lacto cnsl dinriumenlc con sus pt•oveedores exlrnnJuroH. AlÍn con eele 

esfuer~m el invcnl.nrio mfnimo de preenanmhlildos completos que están esperando 

1•tHinrnhle ~H lres díntt y eR mucho más nito cuando se lral.f\ de productos con 

divf~l'ROS componenf.f!H. S61o un director rcporló g1rnUw una pnrte suaU1ncinl de 

su tiempo plnncnndo invcnlnrioR, y ninguno lenfn niveles promedios de invcnlat•io 

de munoa dt! tllln semann. 

Los inver,t.nrios de justo n llcmpo lnmbién han tenido un impacto imporlunle 

en In mnnt!rn f!fl qw~ se orgnnizn t?) t.rnhnjo dentro de In rñhrlcn. Dentro de un 

¡u·oceRn product.i\•o Re hn reducido ni mínimo el lif~mpo de prepnrnción y lne 

pnrlt~R ¡ll'od11ddna t?n unu estación esl.6.n bLu~adns lnmedinlumente en la anterior 

sin lot.eR nlmucenndoa. Orgnnízar el lrnbnjo de eat..n mnnern requiere de un 

sii;tema productivo ullamenle ordenndo, 



7.8 Cnrn.cterísticnH de lu mu.no de obra mexicana 

Unn preguntu del cueslionnrio elnborndo poi• la UCSD fue relu.cionndn con 

In lmpreRlón que t.iemm loR emprmmrios japoneses en cuanto n In cnlidnd y Ju. 

-1- -2-

A 100 
B 193 
e 280 
D 3·18 
E 396 
F 460 
G 564 
11 600 
1 714 
J 79·1 
K 2000 
1. 2350 
M -IOOO 

Códigos: 

Not.n: 

Fuetil. 

CUADHO 24 

Cnrncll?rÍHlicus de 111 1-'uerzu de 'rrubnjo 

-3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-

67 0.15 1.50 u/a sr Indcpendienle Buenas 
80 8,00 n/11 2·1 sr Ninguno 
JO 5.50 2.50 n/u sr CTM C:Unicnmenle quejus> 
75 O.•IO 1.50 n/u. Sí CTM Buenas 

11/u 1·1.00 7.20 11/n Sí n/u. 
21 13.00 20.00 23 Sí Ninguno 
70 5.50 ol.00 n/u No CTM Muy Buenas 
80 O.IG 2.00 n/u Si Independienle Buenas 
70 ll.00 2.00 n/n Mue hu Ninguno 

n/n 8.70 n/u 23 Si Ninguno 
20 5.90 n/a 19 n/a CTM Buenas 
80 12.00 7.50 24 n/n Ninguno 
o n/u n/n 27 n/u Independiente Pobre 

l = códii:;o do plnntu; 2 = tot.nl de empleados; 3 = mujeres como 
porcenl.aje tfo emplen<los¡ ·I = pérdida mensuul de empleu.dot1¡ 
5 = auBentismo promeilio <le empleudos¡ 6 = miad promedio <le 
emplendos¡ 7 = anti Brecho con empleudos; 8 = sindicnlo¡ 9 = re luciones 
sindicato-dirección 

A = componen les eleclrónicos¡ D = lur jcllls <le circuitos impresos; 
e = pnrleH de? mol.Ol'Cff electrónicas; D = equipo de telecomunicuciones¡ 
B = componentes de lf~lcvisores¡ F = lelevisores; G = bit?nes de 
conNUlllOj 11 = elccl.ró11icn de consumo; 1 = tclevisot'es¡ J = componentes 
de lnh!viaorea. 

Pérdh!n tlt~ t~mplemlos tHl mnquilndorns 8, 1% por mes. 
P6rdidn de emplendos Pn no muquiludorus 9.BX por mes. 

··ly, (p. •17). 
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uclitud de loe t.rabnjndores mexicanos. Aunque In intención ern evnltrnr n los 

empleados de las firmus mexicanas, la pregunta u este respecto se int.ei·preló en 

dos sentidos, Lu primet'H da un nccrcnmlenlo de In forma en que piensun los 

directores japoneses 1:;obre los trubuja<lores mexicanos. Generalmente Jos 

comentarlos pesimislns dieron como t'CBU)t.ado puntos de vista ncgnlivos sobre las 

firnH\H mexicnnns, u In vez que los comenb1rios positivos mostraron mayor npcrturn 

hncln los proveedores polencioles mexicnnos, En este asunto lns respuestas están 

divididas: aproximndnmcnlc 40% de los que contestaron estuvieron satisfechos con 

In mnno de obra y ulillznron frases como <es una numo de obrn que puede 

fíi.cilmcntc ser cntrenudn y nprcnde r1lpidumcntc> mienlrus que e1 3l'X tiene 

comentarios negativos sobre los trabujndores diciendo que son perezosos o 

presenLnn generalmente poca motivación hncin el trnbujo. El reato <le los 

comentnrios indicun que en México existe unn escnsez de profesionu.les cupncilados 

pero no parecen indicnr insati»facción con lot-t empleados uctuules. 

Un u»peclo muy import.nntt? de In relnción de unn multinacional con su país 

anfitrión son los progranuts de capacilación que la compufiíu proporciona u los 

emplen.dos locnlt!s. En lns empresas jnponesns se brindan programas extcnsivoR 

pura. prepnrur tl un gran OlÍmero de Lrnbnjudores culiflcadoa que puede ser 

nln;orbidos dentro <le In economía nacional y uyudur u uument.ur el nivel de 

habilidades genernles de tu numo de obro. 32 firmus respondieron que tienen 

ulg1h1 tipo de programo de cnpacitación puru trabajadores cnlificudoa o no 

calificndos, t!Hlos pueden ser desde programus sencillos de entrenamiento sobre 

eJ t.ral>nJo hasl.n chtHes eluboru<lnB. 31% de las empresas encuestndus mencionaron 

que hnn enviado a 11lg:unos de sus empleados mexicanos a Japón para capucitnrlos, 

En el Cuadro 24 Bt! resmnen Jus respuestus urrilul mencionadas en relución con 

la fuerza de trabajo. 
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Cuadro 25 

Tnmuño de PJnnt..ua Jn.ponesus 
(N1'.imero de gn¡plendos) 

1985 1988 1988• 

Emplcndos N % N % N % 

1-100 to 40 19 14 35 

101-400 10 ·10 33 l•l 30 

400+ 20 12 48 16 35 

'l'otnl de Pln.nlne 
En In li;ncuesln 25 100 25 100 44 100 

NlÍmP.ro de Ernplendos 
Plnnlns l·~nr.11csltuJns 7,275 101916 15,050 

N1ímero de gmplendoR 
en Plnnt..ftR de Es ludio 
rJe GnHo 8,280 H,660 M,Ci60 

Tal.ni de Rmphmdos 15,555 25,576 29,716 

* Noln: LuH primcrns doH columnns incluyen 25 pJunlas que eslalian opernndo 
en 1985 y 1988. La lercern columna incluyt! lodus lus plnnt.ns qlrn enlrl!guron 
un cueRf,ionnrin y t~HU:tbnn op1!rando rn 1988. 

Fuente: Sz~kely (p. 120}. 

En rt~lución ni crt!cimitrnlo del mnpleo dentro de Jns firmris jnponcHUa en el 

Cm1d1·0 25 st· ohst~rvn el crecimiento qw• éste hn tenido dcnt.ro de ]HR empresas 



encuestadas. Como puede apreciarse, en Ja mayoría de los casos el nivel de 

empleo es constante con una ligero crecimiento. Esto se explica por un ludo por 

la grnn movilidad de In mano de obra mexicana que conlinuumente está cambiando 

de empresa y en segundo lugar por la poca expans16n que se ha dado de las 

plantas japonesas est.ublecidas en México. 



Artl.(!H ch~ r.mpezur In elaborn.ci6n de est.n tesis, tenía unos objetivos que 

fllf~ron fñr:ilmenle 1•cb11Rndos por la investignción. De hecho cunndo redacté el 

proyecto, el interés principnl eru conocer la forma en que se organiza el trabajo 

en ln industria jnponeRa y analizar ln forma en que ae implant.n.bn en México. En 

ene momento estnbn cnni segura de que la inversión que Jupón realiza en el pa[e 

era r.xit.oRH y contribuin nl crecimiento de la indust.ril\ de clectr6nica. No obstante 

este l.rnbujo 1·eqt1ería dP. unn base mó.n nmplin, implicaba en primer Jugar conocer 

\n induslrin.1 su importancia y el valor que se le da n nivel internacional. 

tmplicnlin. l.umbién conocer lnR poHLicas de lED en México y en Jnp6n, as{ como la 

situnclón HO que Re cmr.uent.rn In e\f!clrónfcn t..unto en Japón como en México y una 

Vl~Z tenh~ndo estos c.~onocimientos podet' renliznr un nnri.lisia de la lED japonesa en 

México pRrn esta ramR. A conHecuencia cir. la amplitud del estudio y dndn la 

import.nnciu que pura mi tiene, lns conclusiones que uquf se prosenlan cubren loe 

l.t~mns que se desnrrollnron un el t.rubujo por capítulos y al final se presenta una 

conr1•onlncicln enlrt! ln hipólesis original, los objetivos planteados y los 

rt?Hlllt.u.doR obtt.•nidos con la invest.igndón. 

Cnpit.ulo 1 

El dr.snrrollo tecnológico de la induslrin electrónica avun:r.n acelcrndnmcnte 

t?n los paiHeH imhu~trin\iz1t.dos gracins principlllmente u ln infraestructura y el 

npoyo qtu~ inRLituciones gubernnmonl.nles y privudns otorgan a esta industrill. 

A diferencia dt! lm; indw;;t.rinlizndos, los países suhtlesnrrollados carecen de 

In ir1írneHLt'11d.uru pnrn lrncer crecer y invertir en la induslrin de electrónica. 



Ln induHtrin eli!ctrónicn puede elevnr los niveles de productividnd, cuando 

"'" intn .. •rta. cfl In indust.rin mnnufucturern yn que pt1ede nutom11Lizn1· loA procesos 

y fncilil.nr lu p1·oducción de blnncR. 

Lu ch .. •cl1·ónicn es una induatria muy umplin que puede ineertursc casi en 

cunlquinr uctividnd hunurnn. fo~sUt. flexibilidad fncilit.o. el desempeño de muchas 

l.tll'P.llH (ll'Oli111~l.ivnH. 

El desnrrollo de los circuitos inlt!grndos {Cfa) hn contribuido nl deaurrollo 

de ol.rnr:; ií.rmrn de In elect.rónlcn y u lrnvén dt! éstos se ha disminuido el Uunuño 

de los bit!tH?H l!O quu SI! inserl.11 ns{ como los costos y nmplindo lns ponibilidnden 

dn •~Aloa productos. 

RI detmrrollo de los Cla Hf! hn dudo ni igunl que en otros cf\mpos de la 

clcctrc:inicn it lrnvftR 1fo generaciones. DeRde mi punto de vial.a y gracins n los 

resull.1.uJos de est..n lnvP.eligndón1 He puede prever que en generaciones fut.urns 1 

muchns tlrcaH de In electrónica vnn 1\ CBl.t.tr interconectadas de In formu en c¡ue 

loH est..1í11 nhora la computnción y lns tclec:o1uunicncionee que contribuyen ni 

proceso produr::t.ivo y la comerr::inlizHción. 

El 1111•rcndo pnrn In ell•ctrónicn esl.Íl creciendo conl.lnua1ncnle y Ruguini 

tm1irndn HHH tendencltt. dl?hido n su utilidad en muchns aclivldndea económicua. 

F.11 los pn.fsea desnrrollndoR HC hn conseguido udenuie un grnn desn.rrollo 

grncinR n In vinculnción que <"Xisle entre los contras de investigación y la 

intli&st.ria. 

cuP1t1110 11 

1.a irnha;tt•in eleetrónicn nnciono.I se encuentra nct.unlmenle en un proceso 

dt• ll•unsicicin en In cunl ltrn Rubrmnns de enlrctonlmhmlo se esl.IÍn desp)nznndo por 



Ju eJucl.rónh:H prof1..•1:>ionuJ. AuncJllC en México i-;e fubricun pt·oduct..os de 

r11icrodt.•1;trónicu-infornuitica y lcJecomu11icucioncs éstos gem~rulmentc He erummbJun 

uol1uu1._•ute 1 y son todnviu de buju leCuoJogíll. Alguno,.; de los productos que 

i111;orpot'llll 11ll..u. lect10Jogí1t so11 irnporl.Jtdos o 1o1on t!Jaborudos en México por 

em11resus lrunsnucio11ltles. 

Puro el c!H80 de microeJectróuica, IH situucióra es problenuilicn, n causa en 

primer lu~nr n lu buju f.'.UJidat..I <Jlle presenlnLm1 Jos product.os, ni grudo que 

cuando se nbrieron Ju frontt~ruH en 19851 por 111 libet•uJización de los permiHos de 

imporlnción, In induslriH cusi desttpnreció, Poi• t?Jlo es que la incorporuc:ión de 

irHillmos nacionulea 1uu·1t Jns el!l(H'e611s lrunsnucionufot:> e incluso para Jus locuJes 

resulllt NU111m11enle difícil. ERtu induslrfo, lHfomús 1 estuvo generalmente orient.u.cll.l 

lll ~rnhsector de entr•cf.t!11imfonto y no log1·ó 11det.!uursn a Ju producción de los 

nttcvol:i rnquerimieutoH inlernncionoles CJUC se especioHzuron en elf!clrónicll 

}lrofesio11ul. 

La Hlectrónicu de entrclt!niudenlo tuvo Jos mhunoi:; problemus CJW~ lll 

mícroclcct.r·ónit:n en el momento de Ju apcrturu co111e1·ciaJ. Muchos producloreli 

convit•lieron eu com1.H·cinlizudore6 dehhJo H <JUe Jos product.ot: imporLudos lt~níun 

mejor culidud y menores precios. 

!...u industriu de leJe,!omunicuciorws }1u estado durante ruuchoH HfioH dirigida 

por eJ gobforno. F.sl.Jt situución tiizo que p1·1ícticu111ente lodo el seclot• se rigieru 

por un sólo putrón, como conRecuenciu de ello huy en este St.!Clor urw integr1tció11 

que hu podido resistir Ju upe1·luru gruc..fwd huciu ciertos subsect.ores, no obRLunte 

lecnológicumeute el desLtr1·0Jlo es mín limita.do. 

Como se uwncionó unteriormcule el desur1·ollo de la industria electránicn eri 

Jos JlltÍsea indut1Lrü11iv.tt.dos hu Rjdo g1·11cius a Jua poHLicu.s de apoyo que se hun 

imµlunlado. México ha c1111Jc211Uo n rf!conocer J,1 importunciu de cstn induslrin y 
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ha Rido huAU1 nños reclenlf?B qtrn se hnn udopt.ndo polilicns que intcnlan fomenlA.r 

su crecimiento. 

Capítulo IIT 

Las leyes de inversión ext.ranjeru direcln desde 1973 han permitido Ja 

cnt.radn de capitales fo1•ñnemt n estn iireu1 sin embu.rgo hu sido hasla los t11limos 

diez uñas en que se hu rcn.lizudo eJ mnyor m:imero de inversiones japonesas, In 

flexibilizncióu de In LtE puso en peligro In. industria local que hn sido 

complelumerile desplnzadn, pe1•0 ul mismo tiempo csln inversión foránea prcsionu 

u los productores nncionaloB purn que eleven In calidad de sus productos. 

En relación con los decretos que He publicaron pnru fomentar el crecimiento 

de In induslrln cleclrónicn1 es evidente que no han tendido éxito, en primer Jugnr 

porque el alcance t!S muy limit.ado. Se lm prelcndido huct~r c1•ecer u In indui,;Lriu 

desde Ja industria mhm1a, sin considerar que muchos de los elemenlos que pueden 

fortalecerla Ae relacionan con In invcslignción. Por otro hldo, en el programa 

(micnmente se menciorum Jos result.udos que deReun que Leugu la iru.luslriu y el 

incentivo de iruporlJlción con arunceles pl'dferenciales no fue un elemenlo ncorde 

tl las necesidnrles de In industriu. 

El Decreto de uhril dt~ 1990 es t.nmbién limitudo sobrt? Lodo pnrn IH pequeñu 

y medbum industrio n las que no les conviene comprar los product.os al interior 

y mucho menos gastar en invest.ignción. 



Cnpítulo IV y V 

J.oR mec1miamoH que utilizó J1lpón inJcinlmcnte ptu·n rcgulnr la !ED fueron 

polít.ic:nR qtw n11nndns ni Incentivo de RUB indust.rlni,; locn)r.R, leH permitieron hacer 

crpcx~r HU PC:OllOlllÍH. 

l.n i11vp1·nió11 •1uc Japón renlizn en d exlt!rior1 tiende n lener las mJen1ns 

curucf.l?rÍHl.icnH tic h1 n;o dt~ otroH p11íseH en cwm!·º n empleo, desarrollo de 

l't?giorll!R mnrginnlca y trnnsfercncin de tecnología. 

1.n itf\"1-JrRió11 JnponeRll en al.roa pnÍ.tH?R fue ndemiiR conaecuenclll de unu 

HHíl1111ción probJ1~1111í.l.k.u HI i11l.Prior dt! au economín principalmente Ju fnlln de mano 

cl1! oh1•11 y í>I nito p1•et:io de In miRnu1 1 lo que obligó n los cmprt!Hnrios de ese pufR 

n IJ11Hc1tr nucv,u; opcioneR flir•r1l d1•l Jnpc'in qlw f11l'rnn mña rcdilunblea, 

J.;J grttdo tnn uv1rn?.ndo q1H! hn logr11do 111 nlectrónicn jnpo11een He debe 

principnlme11l.e a In h(rnquedn Umto tle irlHLilucioneR ptíhllcns como de Jo inicinliva 

prlvnd11 de proyocl.oH innovndor·eR que se pw~leron u prueba para después 

implnnlnrH•~ t:ou éxil.o 1•n lnH J{l'nndt~R ('lllpr,.!RnR. J\Rimimo Jn gerencia del gol>ierno 

pura ltt r.oltthorm!ión enl.1'1? 1?111¡.11•ettnR rur un elt~nmnto muy imporlunte. 

~~rt Ju elecl.rónicn jnponeH11J tw olrne1·v1t que hny unu políticn global 

ci1w 1mrmit.e lu f.COIUpcll!ncln cnl.1·t~ lnR elllpreRHN nncionnlne en cuanto 1.i vcnt.ns y 

mm·t~1uJol.tJc11in, pt!l"O ni miaruo 1.iempo otorgL\ Jos elementos neceeurios pllru el 

deRllrt·ollo d1~ In inveHliJ.tnción. 

Cnpíl.ulo VI 

I.08 nvancee dP. lll induHLria ~·· han visto f1lvorecidoe poi' dos f'li·mentos 

importanlm;: u l11R polít.lctlR guhernnnmntnleR y n los HiRlcman que emplean ni 



interior de cadn l~mprcsn, Robre torlo porqur. hny un común denominador en lodos 

e1üoR tdHlcmnR qun 01·gani:r.1u1 •~l Lrn.baJo: In pnrlicipnción que se cRLimula a lodos 

los llÍVt~lf'R 1 rleRdr In r.típuln hnsl.1\ ln bu.se t.rnlrn.Jadorn t.nnto Vl?rLicnl como 

hori:r.ontnhum•le, ello permit.e que lna nuormnlhlndes Re deLecten a tiempo y se les 

de nd1~mÚN una solución nd1!ctmdll. 

Cnpít.ulo Vt l 

Desg1·ncin<lnmcnt.e los pnt.rones que ha. empleudo Japón nl interior de su pais 

no han t.unido t~l P.xilo <lcseudo nl implnnlnrF>e en México, primero y ca.usa. principal 

por el bnjo nivel edut:ut.ivo de loH Lrnbuj1ldorcs, que f\\inndo n lu. idioslncrasiu. 

mexicunn y In devnluudn imugen guhernnment..ul hon paralizado la inicint.ivn de los 

t.rnbnjndor~s [m.ru parLidvtLr y tm segundo lugnr In poca disposición de los 

cmprctuwioR jnpouet:;es en deslinar mayores 1·ccu1•soR para poder implemcnt.nr este 

tipo de sit>l.emtlt'1 en México. 

Ln inírnest.rucl.urn nndonu.1 hu sido otro factor quo hn limit.ndo los 

Letlf!Íicios tlt? Ju rno. Hohre t.odo porqtJe gcogrft.íicnmcl\t.e Be ubicu en aquellos 

Jugares qtHl' of1•ec1?n los servicios tu1ecundoa de comtinicución y trunsporlc pnrn 

obl.t?ner unn m1~jor c:otnct·cinliznción, 

Ha Bido Llunbil?n el poco desorrollo de ln microclect.rónictt nacional la que ha 

impedido q1w se ohl.P.ngun mu.yores niveles de int.egrnci6n nac.ional, 

Ln l ED jnponean no preaent.n unu. dinit.mlcn 111tty udecundo. en cunnlo a ln 

gt-?n1~r111:ión de r.mph~os, éat.a unn v1n. que RC hn inHt..nlado en México permu.ncct? 

muy estaUle. 

Ln Lrnnsfcrcncia de LecnologftL hn sido lmnbién limitada ya que éslu 

solnmenle modificu nlgunos de loa diseños de prodttclos que se mnnufucturnn en 



:11. !lll-'il 

Móxlco )' gencralmenlr? son biencR que se ubicnn dentro del rubro de elccll"ónicu 

de entrclcnimienlo. 

Anles de empezn1· u. eHcribir este t1·nbujo se realizó uno revisión 

bihliográficn principalmente de textos relucionudoR con inversión exLru.njeru y 

orgcmizllción del t.rnbnjo en Jupón. Con esl.u.1:1 dos p1·n;¡1c•ctivas, la hipótesis que 

surgió como consecuenciu y fue ad1rnuí.s lu liuse <le eslu investigación cru: 

«Por lus cnruclerfsticus que p1·escnt..n In e111p1•eR11 en el 11reu de declrónicn1 

lnvcrsióu en México coudyuvn ni credmienlo y progreso de ésta». 

Como puede percibirse en esta fru1::1e hny una fuerte inclirntcJóu hacia los 

c1tracterfsticus propina de lu empresa, eR decir orgLmizución del t.rnbujo, ello 

irupHcn.ba que n b·nv(•s de ln implnntnción df_• e11tos siRtenu1s en nuestro pnÍR se 

podría fomentar el crc~cimiento de la induslrin. Sin embargo a lo largo de toda 

Ju investigación, la recopilnción de nmterial y Jns enlrevisl.ns ren.lizndus, los 

resultndos pl'esenlaron elementos negativos, 

Pretendo exponer· tmn evulwtción de los elemenlos favorables y 

Uei;fu\•orableR de Ju inve1•sión que Jopón hu realizado en electrónica. 

Genernlme11le en esludioH <le los uiios selt!nla Ja posición de los escritores 

hncla lu Jnver•i;ión ext.rnnjcrn, 1~ra negut.ivu. En esl.e ctlso se hizo un11 evaluación 

de In inverRión que realiza un país en pnrticulnr parn una ramn específica. Los 

rcsullndos nos permiten ver elementos de doA tipos: 

Rn primer lugur el comporlnmlento de In Inversión japonesa dir1~cln lhme 

dlversot• 1u.;pr.ctoH. Mlentrns nlgunns empresas renliznn grandeH esfuerzos por 

mejorar Ja slluación <le sus lrubujttdornR 1 incorporar insumos nacionales, manlener 

o P.levu1• el rii-.·¡.J de cm¡,lt:•o, hacer a los l1·nbajado1 • partícipes de sus dt!cisiones; 

e-n ot.rns tu Rit.uuci6n es opuettt.a, es decir, relncionee de lrubnjo ctípula base y 



comportnmienlos lrudicionnlt?s en cuuuto a empleo y transferencia de lecnologin. 

Ello implica pensar que sólo nlg:unus de eslns empresus ptwden de ul~unu mnnern 

nyudnr n que ln indust..rin elect..rónicu mexicana pue<ln ser comvelenle, 

F.n segundo lu~ar1 ae deben conside1·1u· llrn limitnnles qup presenta ul puis1 

es decir los problemas de infruesl1·ucluru1 lu folla de una indusLl'iü. nacional de 

componentes que permit.a una incorporación de los misnios u productos finales, 

Jns deficiencias d(! lna diferenLeu legislaciones que se han dudo Lunt.o pura la 

inversión extrnnjern como pura el fomento de la indust..1·ia y otros factores 

indirectos co1no lu falltt de centros de invesligaclón priíclica que se ndectíe a las 

necesidades de esta ru.mu. 

Todos oslos elenientos hnn sido limitnntes a la inversiOn exLrunJeru lo cuul 

hu ilnpedido que los beneficios esperados sean realmente pobres. 

A partir de lu hipótesis genernl se plantearon las aiguientes hipótesis 

secundarlas: 

a) México requiere de grandes volúmenes de inversiOn extranjera directa 

para log1•ar el crecimiento de au uparut..o productivo, Espedficumcnte en cate 

punto yo considet•aríu. que es necesuriu. y mín máH indispensable que In inversión 

extranjera no sólo de Jap6n sino de cualquier otro país dirija hacia el área 

de componentes, principalmente porque a causn de la falta de empresas 

proveP.doras1 In in<lust.rlu dt~ alect.rónicu tiene que impo1•tur tanloR insumos que 

prticlicnmm1le se calu convirtiendo en muquilndora, du hecho muchas de las 

pluntns hnn cnmbtu.do su est.rntegia y prefh~rcn dirigir sus vent..u.s hacia l.!l 

exte1•ior comprando los insumos en el extrnnjero, donde los encuentran mús 

bnrntos y cornpetit.ivos. 

Al mismo tiempo no sólo se requiere de mayor IED sino también es 

pe1•Linente realizar esfuerzos pnrn com~truir una infraeslructura más eficiente que 



put>dn ofrtH:er loH element.oR neceHnrioR paro aprovechar los benefician no sólo de 

In TRU Hino e.Ir. cunlt¡uier t.lpo dr. inversión productiva que realicen nncionnleR o 

extranjeroa. 

h) El Ltdclnnlo tecnológico de Jnpón y su intercambio con México es In 

ponihilidnd p111·n la moderniznción de lo indunt.rin electrónica en nuestro poft;. A 

LrnvéR de In invPHLignt!lón Ht~ pudo observnr el grun ndelnnto que Lhme Japón ni 

interiol', Hilundón que He ncenf.lÍll u conHecuencia de lns políticnR gubernnmcntulea 

(111e le hnn JH~rmil.ido crecer ,•conómicnmenle y competir internncionnlmente, Sin 

emhnrgo loR pntroJlf~R que hn adoptado •~Hl.f~ pnÍR 1 no puerlen lrnplantttrae en otros 

pnÍHPR. En prirnPI" h11{1tr porque los gobiPrnoH son autónomos y toman decisionea 

de ncurn•do n luR caract.t11•íHl.lcntt de nu rmcl6n, de nhí que no sea uutomó.Lico e) 

lwchu 1.fo que ,...¡ Jnpiin tlerw >{ran ndelunto tecnológico, México Jo tenga lumbién 

sólo poi· tener invc1·Ri6n direct.a de eRe paíR, la trnnsfP.rencin de lecnologfn puede 

dur•sc cuanlo el pnÍH Imfitrión 1.ierw 101-> ehrn1enloH rwcP.snrlos parn ndopt..nrlu, 

modifknrl1t y p0Rf.erio1·mc11l.1! crenr tecno)og(n con Pfllt1s hnRcs pero de acuerdo n 

p1•opios rwreRldades. 

e) Ln jl•rnrqui?.nción horizontnl del lrnbnjo <¡UP. se renlizn en In industria 

jupont?Rn pu,~dr. ni lncorpo1•nrse u In induslrin mexicana p1·omover un rnnyor 

enlendimleulo e11tr1~ lu ctípullt y In lmse Lrabnjndor•n que sn Lruduzcu en muyor 

productivi1lud. 

Como Hf~ mw~Rlrn (>O los reaulLados hny un gran rnimero d~ emp1·esl18 qur. 

tienen t!I co11t.1·ol corpo1·11t.ivo de RUR l!mprenns. Pnrn que pun<ln fonumllt.rsc UIUl 

mnyor lJl'oducLividad de In lnduslriu. mexicana, deberfnn csLnhJecer 

coinveraion<!R o de no Rer poAihlc1 111s cmprcRns mexicunns, provecdoreR o 

compcl.idorcs, dr~heríun inlt•ntnr un mayor ncercnmient.o con otrns ""lllPl'CRas de su 



r11m11 p1lr11 que ac put~du dnr uri eutendimiento entre ellns y se apliquen 

correcttmt>nl.e loH procr.soR pr•oductivos Jnnovndores. 

f_;I pt!l'ÍOt..lo de estudio fue un eJemenlo clave en los resultados de esta 

invm;Ligución, en pl'imcr Jugnr pal'que la industria electrónic:i en csludio refleja 

Jo,.; cumbias económicos miis impart.llntee aucedidos en Mexico 1 como In npcrLurn 

comercinl, In LrnriHición de Ju époc11 de mayor crisia husln llflll economía mñ.s 

t~sl.11hlP, nsí c1>1110 lm; rnodificacioues en 111 Jngislución en cunnto a IED y fomento 

11 In induHlrin t?leclrónicn. Los dnl.oe estudíst.icos nos dnn una cJara muestra de 

lo r1~aeción di.• nslu rnmn nnlt~ eaf.os cnmbios. Pm·n los nños futuros se prevee 

rnnyor IEll y uclunlm<>rtl.e f?XisLen vnrios proyectos de inversión de los japoneses 

p1·incipalrnrml1~ pnru f~I fWCl.or <.fo set·vicios. Se1•1i inlercennle realizar en años 

aiguienl.cs el compllrlnmicnl.o que linne Jn invl!rsión de Jnp6n ante unn economía 

nuis est.nblc y eJ futuro 1'rnl.ndo de LilJr1! Comercio con Est.ndos Unidos. 
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