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I N T R o D u e e I o N 

Ante la situaci6n de crisis de la economía rne..v:icana y la recuperación de los mer

cados en los países desarrollados, se han dado, en lo que va de la presente dééa

da, algunos cambios en la industria automotriz (IA) mexicana, diferentes a los 

generados durante el período 1962-1980. 

Probablemente el principal cambio operado en los años ochenta dentro de la IA es 

la crecientP. orientación exportadora de la rama. Antes de 1980 esta industria -

presentaba un déficit crónico en su balanza corre=ial y era una de las que más 

contribuia al de la industria manufacturera; en c;;rrnbio a partir de 1983 la balan

za comercial de la IA es superavitaria y hasta la fecha. 

En función de la producción exportadora se está dando una reestructuración en la 

industria automotriz: se han introducido departamentos con mayor rrodernidad ·en a!_ 

gunas de las antiguas plantas y se construyeron otras nuevas en las regiones Nor

te y Centro Norte del·-país. 

Sin embargo la nodemización de la IA no ha sido general, las empresas tradiciona 

les que producen para el mercado interno no se han renovado. 

La actual reestructuración en la IA debe verse corre un proceso coyuntural y no. co 

rno producto del desarrollo intemo de la economía mexicana, ese proceso se dá. con 

base en la coincidencia de una crisis en la economía nacional. y la recuperación - . ' 

de la demanda internacional. Es producto del nuevo papel asignado por las trans

nacionales a México dentro de la división internacional del. trabajo. La rrodemi.:.. 
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zaci6n tecnol6gica es s61o parcial, limitada y deformante y su peso específico -

dependerá de las fluctuaciones· del mercado mundial. 

las nuevas plantas ensambladoras y las maquiladoras autcmotrices de ex¡:ortación -

son una base para una mayor integración a la econo.m'.a de EUA. 

El capítulo I de esta tesis servirá para marcar el contexto dentro de cuyos márg~

nes se dá al análisis del canportamiento de la IA en los ochenta. 

El capítulo II sienta bases para interiorizarse en los procesos ocurridos en la -

IA, al examinarse en él,· aspectos estructurales de la producción, esfera ésta que 

es a la vez espejo y origen del comportamiento que la rama pueda tener en los mer 

cados internos y externo. 

En el capítulo III se verán diversas causas que originaron el que a partir de - -

1983 la industria automotriz se convirtiera en su balnnza comercial, en supera

vitaria y una de las principales ramas exportadoras. 

En esto han confluido diversos factores cano son la crisis econ6mica nacional y -

la consecuente reducci6n del mercado interno, la relativa recuperación de la eco

nomía de los países desarrollados, la competencia internacional por abaratar cos-

tos, la políticá de apertura canercial impulsada por el Estado Mexicano, las ___ fáci_ 
lidades ofrecidas por éste a la inversión extranjera, los procesos de centraliza

ción de capitales a escala internacional. 

Por últin]o, en el capítulo IV se describirán algunos cambios tecno16gicos opera

dos en anpresas exportadoras de la industria autanotriz, así cano algunos indica-'

dores econánicos de la industria maquiladora.de exportación de partes autanotri-'

ces, y los efectos globales sobre el empleo. 



3) 

CAPITULO I 

CONTEXTO MACROECONOMICO 

En este capl'.tulo se hará básicamente, una exposición a grandes rasgos del canpor·

tamiento de la industria manufacturera en los años ochenta, ligándolo a aspectos 

generales de la rama autanotriz, dentro del panorama de algunas variables macro

económicas fundamentales. 

I.1. PPODUCTOS INTERNOS: RELACIQ.'JES CC:NPAAATIVAS. 

Se puede caracterizar el perl'.odo 1980-1987 corno de recesión. Aunque se hayan da

do repuntes en el Pra:lucto Interno Bruto Manufacturero, la tendencia ha sido a la 

caída, si bien se han producido pequeñas recuperaciones de aguél en 1981, 1984, -

1985 y 1987, también se han dado drásticas bajas en 1982, 1983 y 1986. Entre 

1980 y 1986 crece sólo, en total, w1 0.7% y 1.4% el PIB Industrial; 99.3~ el PIB 

Manufacturero y 104.0% el PIB Industrial entre 1970-1980. 

En el lapso 1970-1980 el PIB Automotriz crece en mayor proporción, haciéndolo en 

un 159.6%, con una tasa media anual del 10.0~; con la recesión de los ochenta su

fre un decre."!lento drástico del 23. 4 % , con una disminución prcrnedio anual del 4 .3% 

de 1980 a .1987 (Los incranentos se hicieron con base en pesos· de 1970) . 

De la tendencia anterior se desprende la importancia de la dinámica de la rarea -

automotriz dentro del subsector manufacturero, ya que en los periodos de crecí

ini.ento crece más que el promedio de éste y en los de recesión se ve afectado neg~ · 

tivamente también en mayor proporción. 
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Hay que señalar, sin embargo, que a pesar de lo anterior la rana autorrotriz, en -

pleno perícdo recesivo, sigue manteniendo un elevado peso específico en lo que t:?_ 

ca a su participaci6n en el subsector (ver cuadro 1). 

Partiendo de los datos contenidos en el cuadro 1, =mprobamos que se puooe obser

var una relaci6n directa entre PIB Molnufacturero y el Autcmotriz; la partü::ipa- -

ci6n de la industria automotriz crece =n el repunte y desciende con la recesi6n. 

Pero el crecimiento de la industria automotriz ha sido uno de los que más ha =n

tribuido al aumento del P;IB Manufacturero, y en las épC>Cas de recesión la indus-

tria automotriz, a pesar de su fuerte desplome, ha evitado una mayor contracción 

en la industria manufacturera. A este respecto es fundamental señalar que, en -

los ochenta, la actividad de la industria automotriz no se ha desplomado tot~ 

te, y ha apoyado al subsector gracias a la salida que encontró en los mercados 

externos. 

cabe adelantar aquí, que las exportaciones automotrices se han convertido en las 

más importantes después del petróleo y sus derivados. Sin embargo el aumento de 

las exportaciones manufactureras en general, y automctrices en particular, no son 

producto de un crecimiento interno que haya desbordado las fronteras nacionales; 

sino que se debe a la coyuntura internacional, es decir, al repunte de los mere~ 

dos en los países desarrollados y al papel asignado por las transnacionales a -

México en la divisi6n internacional del trabajo. 

I. 2. ELEMEN'IOS ESTRUC'I'URALES DE LA RECESION. 

ros principales elementos estructurales que han ocasionado la caída.del PIB total 

son: disminución del consumo privado que es un reflejo de la =ntracción del mer7 



PIB TOI'AL, INDUSTRIAL*; MANUFACI'URERO 1980-1987 

(Millones de Pesos de 1970) 

1980 1981 

1) PIB Total 841,854.6 908,764.8 

2) Pffi Industrial 296,046.0 321,418. o 
3) PIB Mointifacturero 209,681.9 224,3:!6.2 

4) PIB AUTCMJI'RIZ 14,608.9 17,322.6 

5) Autom5viles 7,877.2 9,658.3 

6) Carrocerías,!!Otores y 5,600.7 6,305.6 
accesorios para auto-
rr6viles 

7) Equipo y material de 1,131.0 1,358.7 
transporte 

Tasa 4)/3) en % 6.9 7.7 

CUADRO 1 

1982 1983 1984 

903,838.6 856,173.6 887,647 .4 
316,163.0 290,632.0 303,364.0 

217,852.2 202,026.3 211,683.5 

14,137.9 9,876.9 11,877.8 

7,079.7 4,176.0 5,277.7 

5,657.3 4,521.0 5, 445.3 

1,400.9 1,179.6 1,154.8 

6.4 4.8 5.6 

"PIB INDUSTRIAL incluye minería, manufacturás, construcci6n y electricidad. u 

1985 

912,334.1 
318,124.0 

223,886.1 

14,376.7 

6,759.7 

6,530.6 

1,086.4 

6.4 

estimado 

FIJEN'IE: SECOFI, Sul::dirección de la Industria del Transporte y Coordinación Industrial , 

5) 

1986 1987 1 / 'IM::A % 

878,185.1 943 ,285. 8 1.6 
300 ,391.8 nd 0.2 

211,160.3 215,383.5 o.4 

11,176.2 12,132.5 -2,5 

4,853.5 5,.906. 9 -4.0. 

5,505.7 4, 708.3 -2A 

817.0 1,517 .3 4•2 
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cado intemo; la caída de los salarios reales; awnento del desempleo; alza de -

las tasas de interés y las restricciones crediticias; disminuci6n de la fonroción 

bruta de capital, p:i:oducto del descenso de la demanda efectiva; incremento de la 

especulación, por ser más rentables las inversiones financieras respecto a las ~ 

dustriales; caída de las exportaciones petroleras; caída. de la inversión pública 

y privada. 

A precios de 1970 se presentaron los siguientes :indicadores para 1985 y 1986: en 

1985 el crecimiento del consumo privado fue 2.1 y en 1986 decrece 5.5%; la fol'.1llil

ci6n bruta de capital creció 6. 4% en 1985 y -11. 7% en 1986; las exp:>rtaciones de 

petróleo descendieron en 1985 y 1986, 7. 7 y 10.4% respectivamente (1). 

I.3. EMPLED, SAU\RIOS Y PRODUCTIVIDAD. 

El deterioro del salario real se puede apreciar en el cuadro 2. Ha caído 27 .3% -

de .1980-1985, mientras el valor agregado se ha incrementado 6.8%, lo que signifi

ca que ha aumentado el trabajo no pagado rGspecto a los salarios. 

En el período .1975-1980 el emplGo manUfacturero se incrementa 18 .1 con una tasa -

de crecimiento p:ranedio anual de 3.8%. De 1980 a 1987 el empleo en·la industria 

manufacturera presentó un decremento de 7. 6 y un pr011'12dio anual de -1.12%. Res-

pecto a la industria autonotriz (IA) , para el mismo período la variaci6n fue de -

-16. 7% y el prorredio anual de -2. 5%. 

Se repite aquí la misma situación que con el PIB: Las caídas o aUITentos en el: -

personal empleado en la IA son más que propo=ionales a las variaciones en . el em:.. 

pleo de la industria manufacturera (ver cuadro 3) . 
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CUADRO 2 

PARI'ICIPACION DE LCS SAIARIOS EN EL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MAi.'11.JFACTURERA: 1980-1985 

(Millones de Pesos de 1970) 

1980 1981 1982 1983 1984 
..&.! 

1985 

Remuneración de asalariados 70,159.0 75,971.7 72, 735.2 51,568.5 49,579.3 50,962.5 

PIB =VA 209,682.0 224,326.0 217, 852.0 202.026.0 211,684.0 223,987.0 

Salarios / VA 33.4 33.8 33.3 25.5 23.4 22.7 

e=estirrado 

FUENTE: Elaborado can base en la Economí'.a 1-Exicana en Cifras 1986, NAFINSA. 



CUADRO 3 

PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR MANUFACTURERO Y AUTCl'lOI'RIZ 

1980-1987 

8) 

AflO INDUSTRIA MANUFACTURERA INDUSTRIA AU'IU'IOI'RIZ PARI'ICIPACICN 

(1) (2) Tasa (2)/(1) en.% 

1980 2 416 842 121 131 5.0 

1981 2 542 537 135 592 5.3 

1982 2 485 284 118 7.13 4.8 

1983 2 309 678 94 313 4.1 

1984 2 360 880 108 507 4.6 

1985 e 2 415 180 117 345 4.9 

1986 e 2 318 573 114 942 5.0 

1987 e 2 232 786 100 901 4.5 

e = estimado 

Fuente: S.T.P.S. Direcci6n de Análisis Económico Laboral. 

El desempleo es un factor que favorece el deterioro de los salarios reales y el. 

incremento de la productividad; e.xiste una mayor oferta de trabajo que su deman

da, lo que abarata el. precio de la fuerza de trabajo (ver cuadro IJ) _. Se observa, 

sin embargo, que el salario mínimo naninal y real de la IA, es superior al sal~ 

rio mínimo general; éste representa aproximadamente la mitad del salario mínimo 

de la IA, y se ha venido reduciendo su participaci6n res~cto _al salario autoino

tríz. El salario real general de 1980-1988 ha caído -45.9%, y el de la indus- -

tria autcrnotriz (IA) -39.3%. 
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CUADRO 4 

SAIARIO MINIMO GENER!"\L Y DE ll\ JNDUS'l'RL'\ l\UTCMOI'RIZ 1980-1988. 

(Pesos Diarios) 

Base 1978=100 

salario Pramedío Salario Real Salario Promedi:o Salario Participación 
Ponderado Anual General Ponderado Anual Peal Tasa(2)/(4) 

General 
l3l IA (4)IA 

en % 
(1) (2) 

1980 140.69 94.2 217.91 145.9 64.5 

1981 183.05 95.7 280. 97 147.0 G5.1 

1982 257.07 84.6 392.95 129.4 G5.4 

1983 433.63 70.0 666.22 108.G 65.1 

1984 668.87 65.9 1066.21 105.1 62.7 

1985 1037.29 64.8 1769.78 110.G 58.5 

1986 1790.18 60.0 3127.16 104.9 57.2 

1987 3878.19 51.l 7337.49 96.7 52.8 

1988 7111.lo.-Y 50.9 12356. 85 88.5 57 .5 

_]/ Enero-Marzo 

Fuente: S.T.P.S., Direcci6n de Análisis Econánico I..aboral. 

r.a-cri.sis rui deteríoraao en gel'leral, en- mayor pro!x>rci6n al empléo-y a los ·sala_:--·-

ríos que al PID; éste ha observado crecimientos mínim:Js gracias al incremento de 

la productividad por la intensificación del trabajo. Se tiene el ejemplo de la IA 

en la que se presenta una relación directa entre desempleo y productividad. ne·-
1980 a 1985, el personal ocupado disminuyó 22. 3% con un decremento pranedio anual 

de 5.0%; en cambio se incrementó la productivi:dad 29.3%, creci:endo =n un promedio· 

anual de 5.2% (cuadro 5). Es importante aclarar que el incremento de la produc~ 

vi:dad es una posibili:dad, pe= no siempre es necesario re=ri:r a ella, porque el 

margen de ganancias se puede mantener alto si se deterioran los salarios y se di~ 

minuye su parti:cipaci:ón en el valor agregado. En si:tuaciones recesivas es común 



Industria Manu 
facturera 

Ind. Automotriz 

Automóviles 

Carrocerías ,ro:>-
tares, partes y 
accesorios para 
autan6vil 

CUADRO 5 

PRODUCTIVIDAD DE IA INDUSTRIA MANUFACI'URERA Y AUIO.'OTRIZ 

(PIB ~ufacturerojHanbre Ocupado) 1980-1985 

(Pesos de 1970) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

86,753.0 88:,249.0 87,667.0 87,457.0 89,659.0 93,328.0 

240.830.0 255,753.0 228, 314.0 193,948.0 240,490.0 311,568.0 

164,104.0 178, 851.0 147' 500.0 116,000.0 146,611.0 198,361.0 

76,726.0 76,902.0 80,814.0 77,948.0 93,879.0 113 ,207 .o 

Fuente: Elaborado con base en l~ Economía Mexicanq. en Ci.fras 1986, NAFINSA. 

10) 

t. % TM:::A -
1980-1985 1980-1985-

7.5 1.4 

29.3 5.2 

20.8 3.8 

47.5 B.O 
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mantener bajo el nivel de productividad, pero a can¡bio de ello se disminuye par~ 

lelamente el salario real, 

En 1985 subió la productividad por haberse dado una pequeña recuperación, pero -

(véase el capitulo IIl en 1986 y 1987 bajó. 

I. 4. ACTIVIDAD PRODUCTIVA E INVERSia'. 

La inversión total en el país a precios de 1970, en el per:i'.odo 1.980-1985, ha di~ 

minuido 24.4% con un promedio anual de. -5.4%. En 1980 fue de 235 1974 millones 

de pesos y en 1985 fueron 178' 342 millones se pesos¡ la formación bruta de capi

tal fijo cayó de 1.97'364 ¡¡¡illones de pesos en .1980 a 154'498 millones de pesos -

en 1985, representando una disminución de 21.7% y anualmente de 4.7% (2). 

Ahora bien, de 1980 a la fecha, se. contempla la tendencia en la inversión exter

na directa (IED} a darse principalmente en actividades orientadas a la exporta-

ción, cano las Ifl3.quiladoras, fabricación de automóviles, motores y autopa:r:tes 

para el rrercado externo (Plantas de G.M y Chrysler, en Rarrcs Arizpe; Ford de 

G;lihuahua yJ!ennosillo, Niss@_en Agtlascalien_j:~s, etc.J__(3}. 

En.general, es sabido que la IED es un factor de descapitalización de la econo-

mia de nuestro pats, así cano de los otros países dependientes; si bien se dá en 

trada a capitales externos, también sale una gran proporción de capitales que se 

transfieren a la matriz bajo el concepto de pagos al exterior (utilidades, rega

lías, transferencia de tecnología, ect.l.. 

"En 1983-1985, el ingreso de nuevas inversiones extranjeras fue inferiór a la 

salida de divisas por concepto de utilidades, regalías y otros _rubros. En tanto 

el primero alcanzó 883 millones de dólares, la segunda fue de 91_8 millones, lo -

que s:i:gnífica una diferencia negativa de 34 millones" (.4}. 
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Posteriormente, las nuevas inversiones de 1986 a febrero de 1988 fueron de 3'742 

millones de dólares y los pagos al exterior de 4'572.9 millones de dólares, lo -

que representa una diferencia negativa de 830 millones de dólares, superior en -

2341.1% respecto al período 1983-1985. Esto =nfii'l!'a que según aumenta la IED -

también se incrementa la salida de capitales (5). 

I. 5 CXIMPORI'AMIENTO DE I.A IED EN EL PERIODO 1980-1988. 

Año 

1980 

1981 

1982 
·-·1993 

1984 

1985 

1986 

1987 
1988_.y 

Nuevas 
Inversiones 

755 

1.081. 

956 
70· 

543 

270 

944 

2386 

412 

OJADRO 6 

lNVERSIO.'< EXTERNA DIREcrA 

(Millones de Cólares) 

Reinversiones 

786 

770 

197 

215 

232 

587 

662 

186 

Inversión Total 

1541 

1.726 
26r· 

758 

502 

1.531. 

3048 

598 

Fuente: Guill~ Romo, ~~co: Crisis, Industria y Reestructuraci6n del Sistema 
Productivo. 

Indicadores del Sector Extei-no.- Banco de ~ico(Diciembre 1.986, Diciem 
bre 1987, Enero-Marzo 1988). 

_y Enero-Febrero. 
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Gui.11€11 Rano dice(6) que la IED es procíclica, es decir, que actúa en funci6n de 

mercados amplios; cuando se dá una recuperación y se amplían los mercados inter-

nos se incrementa la IED y viceversa, disminuye con la recesión. 

Pero además de lo indicado por Guillén, puede &irse una variante: Aun en rece-

sión puede crecer la IED si se contrarresta la caída del mercado interno con una 

expansi6n hacia los mercados externos, o tambi€n darse un incremento de la IED, 

rreramente en función de un futuro proyecto expcrtador por parte de las transna-

cionales; esto coincide con el establecimiento de plataformas e>.'J?Ortadoras en 

los países subdesarrollados que tienen un cierto nivel de industrialización. Se 

puede apreciar que a partir de 1984 comienza a crecer la IED íver cuadro 6) aun 

cuando la economía nacional se encuentra en recesión, lo que coincide con el in-

cremento de las exportaciones no petroleras. Si se reactivara la economía y el 

mercado interno, las nuevas empresas orientarían una mayor parte de la produc- -

ción hacia dicho mercado; en caso de seguir la recesión y reducirse la de.'Tlal1da -

exterior, disminuiría la IED. 

I. 6 DESARROLID DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DENTRO DEL CONTEJCTD DE LA RECESI0.'1! 
DE LA E<XNa!IA NACIONAL Y LA COYl.JNTURA DEL CQ\lERCIO INTERNACICNAL. 

Desde mediados de los afios 70, el Estado postuló Th·necesidad de incrementar las 

exp:>rtaciones manufactureras con el fin de equilibrar la balanza corrercial total 

y manufacturera y así captar divisas para el fomento del desarrollo industrial; 

sin embargo, no funcionó tal política y prueba de ello es que en 1981 se produce 

el mayor déficit comercial de la indústria manufacturera desde 1970, éste fue de 

17,591 millones de dólares. 
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Sin embargo, a principios de los =henta el Estado refuerza esa estrategia pro~ 

viendo la exportaci6n a través del uso de las devaluaciones monetarias como w1a 

fonna de ofrecer las rrercancías a precios "competitivos", aumentando las e:xenci.<=>. 

nes de impuestos a las exportaciones y a las importaciones de maquinaria y equi

po para las industrias consideradas prioritarias, simplificando trámites y real.!:_ 

zando la apertura comercial (redu=i6n de fracciones arancelarias, reducci6n de 

las rrercancías sujetas ·a permiso previo, etc.) con el fin de i.'1tensificar el in

tercambio con el exterior. 

El año de 1981 marca entonces el punto de infle.xi6n: en 1982 se comienza a disnú 

nuir el déficit en la balanza canercial manufacturera, que para 1987 se reduce -

a 182 millones de d61ares. 

Caba destacar que esta tendencia no se debe tanto al éxito de la política de p~ 

moci6n de exportaciones, ni a un crec:üniento djJ13mico y continuado de la indus

tria nacional; mas bien ha sido resultado, parad6jicamente, de la depresi6n de -· 

la econonú'.a nacional y de las circunstancias internacionales que posteriormente 

se indican. 

A partir de 1982 se han reactivado los mercados constituidos por los países des~ 

rrollados aumentando la demanda desde ellos de productos manufacturados. las ca 

sas ne.trices de las empresas oligopéilicas han trasladado procesos productivos 

orientados a la exportaci6n a los países subdesarrollados con la finalidad de 

abaratar costos. cano ejemplo claro se tiene el caso de la industria autanotriz 

en México, donde la exportaci6n de motores es el segw1do producto en importancia 

después del petr6leo, al tiempo que tiene gran importancia la exportación de 

vehículos tenninados. 
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Se insiste en que este fenáneno de aparente o real, pero inflindada bonanza ex-

portadora de algimas ramas manufactureras cerno la automótriz,en países dependi~ 

tes, en particular el nuestro, va dirigida en su desarrollo esencialmente a los 

mercados oonstituidos por los países desarrollados y se dá paralelo al estanca-

miento de la econanía nacional en su conjunto. Así, los mercados autOirotrices ~ 

latinoamericanos siguen una tendencia contractiva, reduciéndose las ventas a la 

Asociación latinoamericana de Integración (AIADI) y a los países del Mercado Co

mún Centroamericano (MCCA) , al tiempo que ya en 1983 el mercado estadounidense -

absorbió el 96.5% de las ·exportaciones de la industria "mexicana" aut=triz(.7), 

mientras que la "bonanza" de estas exportaciones ocurre cuando en el ámbito na

cional de la recesión y la consiguiente disminución de la demanda interna en g~ 

neral han ocasionado que disminuyan las importaciones, cayendo en 1985 la deman 

da interna total en 4% respecto a 1984, y la inversión total en un 12% (8). 

En los ochenta aparecieron elementos particulannente adversos para el funciona-

miento de una eoonanía dependiente cano la nuestra, reduciéndose el crédito ex

_terno.que ha sido .una fuente de .financiamiento de la..industrialización, ... cáen .. -:: . .= ... 

drásticamente a principios de la década las exportaciones petroleras que se ha

bían oonvertido en sostén del crecimiento económico nacional, se reducP...n las ex

portaciones agropecuarias y, en stuna, las fuentes de divisas decaen gravemente. 

Por la situación anterior, se hubo de prom:wer intensamente las ex¡;ortaciones no 

petroleras, en especial las nanufacturas, en un proceso que han llamado despe~ 

lización de las exportaciones. se obtu\rieron algunos resultados oomo se señaló 

ya, gracias a la recuperación de la economía de los países desarrollados en es~ 

cial EUA. Mas no hay que rnagilificar los aparentes éxitos de la pronoción de ·las 
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exportaciones, =nsiderando lo siguiente: el crecimiento de éstas se ha manifes 

tado en altas tasas, pero en razón de que se parti6 de una base muy baja o nega

tiva; la disminución del déficit corrercial no se debe aun incremento absoluto de 

las exportacicnes, sino también a una drástica reducci& de las importaciones 

producto de la caída de la demanda interna, ya que en el caso de las ecananías 

dependientes de la demanda interna es elástica respecto a las importaciones, es 

decir, que si aumenta la demanda interna, aumentan las importaciones y vicever

sa, si cáe la demanda interna también las importaciones; la llamada '1:1espetroliz~ 

ci6n de las exportaciones" no implica solamente un crecimiento abosluto de las -

exportaciones manufactureras, sino que indica en una proporci6n relativa la caí

da de las exportaciones petroleras en relación a un aurnento en las no petrole- -

ras (9). 

En relación a esto Gltimo se observa que mientras-se reduce la ¡;iarticipación del 

petróleo crudo y el gas natural en el total exportado, de un 75.8% en 1982 al -

6•C7%--en ene:i:CFabrir de 1984; los prodüctos petrolíferos-y-petroqu:üni=s·aumen-

tan del 1.8 al 5.7% su participación en las exportaciones de bienes; en tanto 

para el mismo período las exportaciones rio petroleras en general se incrementan· 

de 7.3 a 16.1% y, en particular, de 11.1% a 24.3% en las manufacturas (10). Para 

1985 y 1986 siguen cayendo las exportaciones petroleras; ·y en 1987 cóll)ienia· la.- .. ·

recuperaci6n pero con un incremento poco manor que las exportáciones manufactu-:--. 

reras. 



1970 

1975 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1978 

CUAPR0 7 

BAIANZA CCI-IERCIAL '.IDTAL Y MANUFACIURERA: 1970-1975, 1980, 1987. 

(Millones de Dólaresl 

Balanza Canercial Balanza Canercial Participación 
'Ibtal Ind. Manufacturera (2)/(1)% 

(1) (2) 

- 1039 - 1402 134.9 

- 3637 - 4057 111.5 

- 3179 -11924 375.0 

- 4510 -17591 390.0 

6793 - 9585 141.1 

13761 - 1196 - 8.6 
12942 - 2137 -16.5 

8406 4812 -57.2 

4599 - 2421 -52.6 

8434 - 182 - 2.1 
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Fuente: Indicadores de Comercio Exterior, Bolet'.Ln Mensual 1970-1980 y 1980-1984. 
Revista de Corrercio Exterior, varios números. Bancomex. 

Ahora bien, es pertinente señalar por otra parte, que el incranento de las expoE. 
taciones se ha debido principa.lrrente a la industria automotriz, cuya balanza co7 

marcial ha sido superavitaria a partir de 1983. 

Dentro de esta situación es clara la importancia especifica que tiene la rama. -

autanotriz considerando que la participación. de las exportaciones en sü'-produc:.:::-·,· 

ción ha alcanzado proporciones muy elevadas: en 1986, automóviles terminados -

48. 8%, motores para autam5vil 81. 5%. 

la relaci6n de exportaciones a producción total para el conjunto de 

manufacturera pasó de 3.8% en 1982 a 11.2% en 1987 (11}. 
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Cl\PITUID II 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE IA IlIDUSTRIA AIJIDNOI'RrZ 

II.1. LINEAS GENERALES DE LCS PRCCESCB DE CENTRALIZACIO.'l DE CAPITAL EN IA 

INDUSTRIA A\Jl'Q'DI'RIZ DE 1980 A 1986. 

la mayor parte de la industria autanotriz (IA) en Méxi= está constituida por ~ 

pital externo; en la industria autorrotriz terminal (IAT) las principales empre

sas son transnacionales (G.M. de M3xico, Chrysler de México, V.W. de M§xico, - -

Ford Mo. cci. , Nissan Méxicana) . Las empresas nacionales son 4, Keni..orth J'Exica

na, Trailers de Monterrey, FAHSA, DlNA, y a ellas, en conjunto, les corresponde 

un porcentaje del roorcado mucho menor que a las 5 transnacionales. 

Al iniciarse la década de los ochenta se ha ido configurando un p=oaso de rees

~cturaci6n en la IA mexicana cano pro::lucto de la nueva divisi6n internacional 

del trabajo y de la reducción del mercado nacional. 

l\. consecuencia de la intensa competencia internacional.por los mercados,. en este_ .. 

caso los autanotrices, las matrices oligop6licas han incrementado sus invcrsio~ 

nes en los países subdesar:t:ollados con el fin de al:aratar costos y lograr mayor 

competitividad internacional; una cada vez más alta p=porción de la producción 

de los países dependientes se ha ido orientando al mercado externo, funcionando 

así estas naciones cano platafonnas exportadoras. En el caso.de México, a par--

, tir de 1982 se ha reducido la producción y la cantidad de unidades vendidas en -

el mercado interno, mientras aumenta la destinada a la exportació.1. 
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El proceso.de reestructuración ha implicado una mayor centralización de los capi 

tales, imponiendose el dcminio del capital extranjero. Para 1987 las industrias 

tenninales se redujeran de 7 a 5 empresas -las empresas transnacionales mencio

nadas =n anterioridad- retirffildose del rrercado Ranault y VN1. 

El grupo DrnA se ha ido contrayendo paulatinamente. En 1987 vende el 5% de sus 

acciones a Navy Star de E.U. y 8% a Chrysler( por otra parte cierra una empresa 

de su grupo, M'lqui.ladora Autanotriz de Monterrey (1). Para 1988 anuncia su to-

tal desmantelamiento y la venta de sus empresas, entre ellas DINA Camiones, - -

ofreciéndose a la iniciativa privada, paso intermedio, del que se puede pasar -

fácilmente a las asociaciones con el capital extranjero. 

FAMSA hasta 1985 fue empresa 100% de capital nacional. En ese año realiza una -

coinversión =n Daimler Benz (51% capital nacional y 49% capital alerrán) para la 

producción de motores y camiones. 

MASA, de capital 100% nacional (estatal) se asocia en 1985 con la empresa alema

na .G Auwater GMBH & Co., a través de su filial en E.U., Neoplan USA Corporation, 

para exportar partes y autobuses; posteriormente, en 1988 se anuncia la venta de 

MASA a la iniciativa privada (2). 

En· otra vertiente la· industria- de autopartes resulta ser. muy heterogénea .por su 

tamaño y tecnología empleada, representando un mercado fragmentado, donde exis-· 

ten pequeñas anpresas con tecnología muy atrasada hasta grandes empresas moder

nas. En éstas en su =yoría participa el capital extranjero. 

De las 500 empresas más grandes del país, alrededor de 35 son autoparterci.¡;¡. Al 

igual que en la IAT, algunas de las que eran empresas nacionales han pasado a -

asociarse con el capital externo y otras son 100% extranjeras. Para 1986 se p~ 

senta la siguiente situación: 10 empresas con participación de capital extranj~ 

ro (entre 25% y 40%) , 2 con el 100% de capital transnacional, y 13 empresas na-

cionales (3) 

Se puede observar que el capital extranjero ha tendido en la subrama de partes a 
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asociarse minoritariamente con empresas nacionales dedilx:l, en determinada medida, 

a la legislaci6n m=xicana sobre inversiones extranjeras, la cual prescribía que -

en el rubro de autopartes el capital mayoritario debería ser nacional (mmin10 60% 

nacional y 40% e.xterno)., esto, con el presunto fin de imp:=dir la integraci6n ver

tical y las prácticas monop6licas por parte del capital externo. 

Sin embargo, las empresas transnacionales aunque tengan una participación minori

taria pueden ejercer el daninio a través del control tecnol6gico y de los canales 

internacionales de c=iali:zación. Así resulta en la realidad que la transna

cional se ahorra un mayor desembolso de capital y aprovecha un mercado ya estable 

cido por las empresas na,cionales. 

El pi:oceso de reestructuración de la industria autanotriz (IA).nacional e interna

cional, ha favorecido las coinversiones entre los grandes consorcios, o de éstos 

con empresas nacionales. Ia.s coinversiones facilitan el intercambio tecnol6gico 

entre las corporaciones oligopólicas autorrotrices. Dada la intensa canpetencia -

internacional, tales corporaciones tienen que asod.iarse con otras con la finali-

dad de poder enfrentar a sus rivales. La asociación con empresas nativas les peE_ 

mite el acceso a rrercados, ahorro de inversión y aprovechamiento de estl'.mulos fis 

cales y financieros por parte del Estado-huésp:=d. 

II,2. DESCRil'Cim DEL ORIGEN DEL CAPI.'1.'ALEN LAS. 30 EMf>~ MAS TI'1PORI'Al'ITES DE -

IA INDUSTRIA AUTCNOTRIZ EN MEXICO. 

A continuaci6n se presenta un listado que contiene la participación de capital 

eAterno en la Industria Automotriz Tenninal (IAT) y en las en-presas de autoJ?artes, 

y su posición dentro de las 500 empresas más grandes de México, en el año de 1986. 

1) Qu:ysler de México, S.A.; 01% capital nacional, 99.99% capital de EUA, posi- -

ción 2. 

2) General .MJtor de México, S.A. de C.V.¡ 100% capital de EUA, posición 3. 

3). FOrd Motor eonpany, S.A.; 100% capital de El.JA, ;.osición 5. 

4) Volskswagen de~=, S.A. de C.V.; 100% capital de Alemania Federal, posi- -

ción 6. 

5) Nissan Mexicana, S.1\, de C.V.; 100% capital de Jap6n, posición 22. 
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6) Spicer, S.A. de C.V. y Subsidiarias; 67% capital nacional, 33% capital de -
EUA, posición 31. 

7) Rassini, S.A. de C.V.¡ 100% capital estatal, posición 91. 

8) Kenword Mexicana, S.A. de C.V.; l00% capital privado nacional; posición 98. 

9) Metalsa S.A.; 60% capital privado nacional, 40% capital de EUA, posición 119. 

10) Fábrica de Autotransportes Mexicana, S.A. de C.V;51capital privado nacional,-

49% capital de Alemania Federal, ¡;;osici6n 136. 

11) Motores Perkins, S.A.; 75.70% capital estatal, 5.50% capital privado, 18.80/; 

capital de Inglate=a, posición 141. 

12) Renault Industrias Mn...xicanas, S.A. de C.V.; 100% capital de Francia, posi- -

si6n 142. 

13) Industria Autanotriz, S.A.; 100% capital privado nacional, posición 152. 

14) Nemak, S.A.¡ 75% capital privado nacional, 25% capital de EUA, posici6n 168. 

15) Trailers de Monterrey, S.A.; 100% capital privado nacional, posición 212. 

16) .Mar-Hino, S.A.; 100% capital privado nacional, posición 222. 

17) Eaton Manufacturera, S.A.; 100% capital privado nacional, posición 227. 

1.8) Electro Optica, S.A. de c. V.; 60% capital privado nacional, 40% capital de -

Alemania Federal, pcs.i.ción 235. 

19) Gonher de Méx:i:co, S.A. de C.V.; 100% capital privado nacional, posición 238. 

20) Arabnex, S.A. de C. v.; 60% capital privado nacional, 40\\ capital de EUA, po

sici6n 251. 

21) T. F. de M§xico, S.A.; 100% capital privado nacional, posición 277. 

22) Industrias Metálicas Monterrey, S.A.; 100% capital privado nacional posi- -

ción 282 

23) Industria Eliictrica Ai::tonptriz, S.A. de C.V.¡ 100% capital privado nacional, 

posición 312. 

24) Msmufacturas Mexicanas de Partes Autanóviles, S.A. de C.V.; 100% capital -

de EVA, p::>sición 358. 
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25) Productos Autanotrices, S.A.; 60% capital privado nacional, 40% capital de 

EUA,, posición 403. 

26) Super Diesel, S.A.; 90% capital privado nacional, 10% capital de España, 

posición 420. 

27) Ruedas y Estampados, S.A.; 100% capital privado nacional, posición 439. 

28) Acabados Finos Industriales, S.A. de C.V.; 60% capital privado nacicnal, 

40% capital de Alanania Federal, posición 444. 

29) Rimsa, S.A. de C.V.; 100% capital privado nacional, posición 458. 

30) Lunkcmex, S.A. de C.V.; 60% capital privado nacional, 40% capital de Alena

nia Federal, posición 492. 

Fuente: Las 500 Einpresas más importantes de!~=, Rev. Expansión, agosto 1985, 
1986, 1987. 

II. 3. srruACICNE.5 y R8IACIONES DE LAS SOBRA."1AS TERMINl\L y DE P.ARIES. 

En 1983 9 empresas transnacionales (7 tennina1es y 2 de autopartes) representa-

han el 81% de las ventas totales de la rama, en 1984 el 78%, y en 1986, 7 empre:.. 

sas transnacionales (5 tei:minales y 2 de autopartes) canti:olaban el 85% ·de las -

ventas (4). 

En las empresas =n participación de capital externo y nacional, en 1983, 7 em-,

presas de autopartes con participación extranjera representaron el 7% de las ven 

tas totales de la rama en su conjunto y 13 nacionales (3 tenninales y 10 de.auto 

partes) venden el 12% ; en 1984, 8 empresas con participaci.ón externa represen:-'c. 

tan el 7% de lcsventas, 21 empresas nacionales (4 tenninales. y 17 de autopartesl 

el 15%; en 1985, 7 empresas can parti.cipaci6n extranjera representaron el 10%,. y 

' '"\ 
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23 empresas nacionales t4 terminales y 19 de autopartes) el 12%, en 1986, 11 -

empresas de participación extranjera presentan el 9%, y 15 empresas nacionales 

(2 tenninales y 13 de autopartes) el 6% (5). 

Esta evoluci6n de las ventas indica claramente el proceso de oentralizaci6n de 

capita1es =n un flagrante y progresivo control transnacional sobre el mercado. 

Entre las empresas transnacionales y en las que participa el capital externo -

controlan en 1986 el 94% del irercado nacional. 

I.Ds siguientes datos preci.San la tendencia: las empresas transnacionales ven--

dieron en 1983 ten pesos de 1970) 15'707.0 millones de pesos; en 1986, 15 1928.0 

millones teniendo un incremento del 1.4%; las de participaci6n externa, en 

1983, venden .1'363.0 millones de pesos; en 1986, 1 1628.0 millones incrementando 

sus ventas en 1. 9% ¡ las nacionales en 1983 vendieron 2' 338 millones de pesos y 

en 1986, 1'.195.0 millones de pesos significando un decremento del 4.8% (6).. 

Recurriremos al capital =ntable por ser un =ncepto que indica si existe supe-

rávit o déficit en la empresa, dado que si aquél crece, el incremento represen-

ta utilidades retenidas sin deducir impuestos, es decir, un incre!ll"'-Dto de la 

ganancia bruta. En el cuadro 8 se aprecia que ·el capital =ntable ha presenta

do incrementos en el período 1983-1986, principalmente en las empresas transna-

cionales. 
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OJADRO 8 

CAPITAL C<I>ITAl3LE DE I.AS PRlNCIPALES EMPRESAS DE LA INUJSTRIA All'm\lOI'RIZ 

O'.X'<TEl'UDAS DENTRO DE Ll\S 500 EMPRE.SAS MAS GRANDES DEL PAIS. 

(Millones de Pesos de 1970) 

1983 1984 1985 1986 f::.. % 83-86 

Transnacionales 3379 7408 7578 7369 118 

Participaci6n Tr~ -1069 984 2515 2081 95 
nacional. 

Nacional.es 2486 2571 2008 1013 -59 

'Ibtal. 6934 10962 1210.1: 10463 51 

ESTRPC'l.URI\. PORCENTUAL 

Trans/total 49 68 63 70 

PT/total. 15 9 21 20 

Nac/total 36 23 17 1Cl 

PT = Participación Transnacional.. 
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Fuente: Elaborado con base en Expansión. ras 500 Empresas más Grandes de M9xico. 

agosto 1985,1986;~987. 

Se observa en el. período =nsiderado que mientras lé\S empresé\s transnacionales -

y 1.as de participaci6n extema, más que duplicaron su superávit en utilidades -

brutas, 1.as empresas nacionales disminuyeron el suyo a la mitad. Entre laS·- -. 

transnaciónal.es y 1.as enpresas de participaci6n exterri.a acapar_éU1 el 90.% ... de las 

utiUdades brutas de 1.a rama. 
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En reslDUen, las empresas más fuertes de producci6n tenninal y de autopartes son 

transnacionales o este capital participa en ellas, siendo las que controlan la -

mayor parte del rrercado y las que absorben la mayor parte de las utilidades. A 

partir de 1983 ha venido aumentando el grado de concentración y de penetración -

de capital foráneo; algunas empresas nacionales se han retirado del mercado, 

otras se asocian al capital externo, y finalmente otras m1is se transfieren teta,!. 

rrente al capital extranjero; las empresas nacionales que sobreviven han disminu.:!:_ 

do su importancia de por si escasa respecto a las ventas y utilidades, mientras 

que las empresas m§.s fuertes pertenecen a la subrarna terminal con 100% de capi--

tal externo y ellas solas controlan en promedio el 80% de esas ventas y utilida-

des. 

Tales empresas realizan inversiones en autoparteras importantes,y éstas trabajan 

en función de los requerimientos y lineamientos de aquellas, convirtiendo en le-

tra muerta los decretos del Estado Mexi.cano rrediante los cuales se trató de evi-

tar la integración vertical en la rama. En realidad se consuma ésta en forma -

indi,recta por la intervención __ de la subrarna temdnal en_ la . de autopartes ._.Aún_ -

mas, últimamente a las tenninales se les permite fabricar directamente autopar-

tes si éstas se e:iq'.JOrtan, mientr= que las autoparteras realizan casi toda su 

=mercialización internacional a través de la subrarna terminal. 

Para ilustrar todo lo anterior baste señalar que, 90r una parte, G.M. de. J:.~ico 

establecerá 12 maquiladoras de autopartes; Ford ID. co., se. asocia con FAVEU\ -

(producción de vestiduras); CCCLISA (radiadores y calefactores); NEMAK (c8.bezas 

de aluminio); CARPil\STIC Y VITROFLEX (7); y por otro lado, en Spicer, qi.te origi-

nalrnente se ostentaba corro una empresa nacional ya establecida en el me=ado, 

penetró directamente el capital extranjero desde 1986 con una participación _; . · 
. . . 
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del 33%, convirtiéndose así esta empresa en subsidiaria de Dana Corp::iration. - -

Spicer se dedica a la manufactura y venta de ejes de tracci6n y flechas cardáni

cas. de acuerdo a la técnica de Dana Corporation, y anillos para pistón de la -

marca Perfec Circle, teniendo cano clientes a DJNA, duysler, Ford Me. Co., G.M. 

de ~lifu<ico, Nissan Mexicana, VW de Wíxico (8). 

II. 4 RELEVANCIA DE LAS INVEFSIONE'S EXTRANJERAS DIRECI'AS EN ESTA RAMA. 

El capital externo tiene.cano perspectiva inmediata seguir aumentando su presen

cia en la IA del país . ;;i. futuro según sea el contexto internacional y nacional .c. 

será la orientación que dén las transnacionales al funcionamiento de sus plantas 

productoras de mercancías aui:om:ltrices. En estos rnanentos se ha dado la llamada 

reestructuración cuyo principal objeto es orientar una parte creciente de la P1'.2. 

ducci6n hacia el mercado externo. 

Prueba de la tendencia del capit¡:¡l extranjero a penetrar ccn fuerza en la rama -

indsutrial automotriz mexicana, .. es que las inversiones de .EUA.~ las_plantas __ ub:!:_ .. 

cadas aquí antes de 1980, representaban el 1.4% de sus inversiones mundiales y -

en 1980 representan el 7. 6% (,e¡ ) • 

En 1987 Chrysler anuncia nuevas inversiones, con una inicial de 500 millones de 

d6lares, Vw en 1987 invirti6 157 millones de d6lares con el fin de incrementar -

la prcx:lucci6n tellninal orientada a las exportaciones, realizando po:;terionnente 

una inversi6n adicional de 110 millones de d6lares para la ampli!'lci6n de su pro

ducci6n de motores exportables, con lo que se elevara de 1600 a 2000 motores clia 

ríos (10). 
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Por otra parte el gobi.erno ha emitido nuevos decretos que facilitan la mayor -

presencia del capital externo, tonando carro eje el argumento de que es impo~ 

te la presencia de este capital para lograr superar el estancamiento y lograr -

un crecimiento económico. Se pasa por alto que entre mayor sea el peso del ca

pital transnacional, no solamente la IA, sino toda la e=narúa nacional marcha

rá en función de los i.ntereses de aquél. 

Desde la formación de la i.ndustria automotriz ''me.'d:cana" en, el afio de 1962, se 

aplicaron políti.cas econán.icas que benefi.ciaban al capital extranjero, al tiem

po que creció esta rama al amparo ae una política proteccioni.sta lo cual redun

dó en que se creara y consolidara CO!OCl industria oligop61ica, cuyas· pri.ncipales 

características son un ItJercado cautivo, altos precios arbitrariamente establec.f: 

dos rrediante manipulación arbitraria de la oferta y la demanda, bajas econo- -

núas de escala, ineficienci.a, dependenci.a tecnol6gica y deforrración de otros ~ 

bi.tos económicos al someterlos a su influjo y hacerlos operar en mayor o menor 

medi.da en función de aquélla. 

Continuando esa tónica, en 1983 se emite Decreto para la Racionalización de la 

Industria Autcmotriz, con la finalidad de que el capital externo amplíe sus i.ns

talacione.s y la producción se ori.ente hacia la eX!?Ortaci6n. 

El mismo decreto de 1983,autorizaba únicamente a las empresas con mayoría de ca

pital nacional la fabricaci6n de camiones pesados con motor diese!, sin embargo 

se ha disminuido la importanci.a de las empresas estatales DINA y MASA. En la -

nota periodísitca aparecida en Excélsior el 30 de mayo de .1988 1 se dice 'lile la 

Empresa Mexicana de Autobuses del Grupo DINA, se.rli liqui:dada y que DINA Olmmins: 

y DINA Rockwell ya habían· sido transferi.das a la iniciativa privada. 
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De aquí existe, CC!t\O ya se ha, señalado anterionnmite, un gran paso para la aso

ciación con el. capital externo, y recuérdese que éste, para ejercer el control 

sobre una empresa, no necesita que su capital sea mayoritario puesto que ejer

ce el control tecnol6~ico y de la carercializacíón íntel:nacional. 

Se ofrece una exención del .100% al .impuesto de :importanci6n de maquinaria y equ:!:_ 

po a fin de que las plantas autanotrices reubiquen fuera de la zona metropolita

na (lhcreto 30-III-1983) • 

En 1983 otro Decreto (B-VIII-83) m:::xii.fica la relaci6n <JUe hasta entonces debía 

existir en la participación de cualquier empresa de partes. Por este Decreto -

se permite que en la produ=ión destinada a ser exportada el capital foráneo -

pueda ser mayoritario y también que en ese caso el llamado grado de integraci6n 

nacional, es decir, el porcentaje de elementos fabricados en el país que conten

ga cada autorcóvil, sea menor del 60% que estaba establecido (11_). 

E1 lo. ·de abril de 1985 se publica otro acuerdo en el Diario Oficial, donde se -

··-ofrece un·sUbsidio·aei 100'6-ae la ·cuota ad-valoren etcia: impbreación ·dennaquina=---···· 

ria y equipo nuevo que no se fcU:lriquc en el país, destinado a nuevas ínversiones 

autanotrices. 

:i:r.5. Pl\PEL DE IA TFJiNSFEllENCIA DE TECNOtroIA. IJJS PAGOS AL EXTE.!UOR. · 

Caro se ha señalado anterionrente, por medi:o del control de la tecnología que_ 

utiJ,;;.zan las transnacionales, éstas pueden ejercer con un monto nienor de. capital, 

el dcminio en las empresas nacionales asociadas a ellas . 



29) 

Ia transferencia de tecnología se realiza a través de la relación matriz-subsi

diaria, en las que la matriz decide qué te...-nolog:ía emplearán las filiales. ras 

plantas automotrices de los paises dependientes, entre ellos M'.\xico, orientadas 

a la exportaci6n están usando tecnologl'.a moderna {pr=esos autanatizados y com

putarizados), que =-abinada con los bajos salarios abaratan los costos. 

Por otra parte, en la producci6n or;tentada al mercado interno se utiliza tecno

logía obsoleta que redunda en más altos precios de. venta y calidad inferior, -

ante la existencia de un mercado cautivo. 

El corrercio de tecnolcg:ía intra-f inna que permite a_ la matri'z extraer de los 

pal'.ses en los que se establecen sus filiales, una mayor cantida.d de ganancias -

v:la pago de tecnolcgl'.a. De aW: que la transferencia de ésta, no se desl:orde al 

resto de la econorrú'.a ni pranueva desarrollo ya que es un proceso ce=ado que se 

limita a un circuito matriz-filial. Tambi~ propicia una mayor oentralizaci6n 

de capitales debido a que las empresas con tecnología más atrasada tienen que 

···aésapareeer o aneiiarse a fas transnaCionales-: 

Se presentan a continuaci6n 2 cuadros en los que se puede apreciar la presencia 

de las transnacionales en la transferencia de tecnolog:i'.a. 
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CUADRO 9 

PRESENCIA DE LA lNVERSICN EXTRANJERA EN LAS EMPRESAS DE IA JNDUSTRIA 

Al.lTCNOl'RIZ, RECEPTORAS DE TECNODXlIA EXTERNA EN 1983 

E M p R E s A s 
Origen de la No.de 
Tecnología Contratos Con IED % Sin IED % 

Estados Unidos 79 63 79.7 16 20.3 

México 19 12 63.2 7 36.8 

Francia 3 2 66.7 1 33.3 

R.F. Alemana 17 5 29.4 12 70.6 

Canadá 1 1 100.0 o.o 
G. Bretaña 6 4 66.7 2 33.3 

Panamá 1 1 100.0 o.o 
Jap6n 4 1 25.0 3 75.0 

Suecia 1 J. 100.0 o.o 
Total 131 90 68.7 41 31.3 

IED = Inversión Extranjera Directa 

Terrado-- de: I.ópez ... Partil.lo . Tostado, .. Jorge ."'Economía .. Informa .No •. 126 



CUADRO 1.0 

TRANSFERENCIA DE TEOlOLCGIA POR OBJE'ro DE CCNTRA'Iú EN Lb,. IA DE MEXICO 

( 1.962 - 1983 l 

No. % 

Total 25íl 1.00 

Marcas 52 20.8 

Conocimientos 76 30.4 

Asistencia 'Iécnica 65 26.0 

Servs.ArniniE\trativos 8 3.2 

Ingeniería Básica 9 3.6 

Ingeniería de Dztalle 6 2.4 

Patentes 33 13.2 

Nombre Comercial. J. 0.4 

Fuente: I6pez Portillo 'Ibstado Jorge, Economía Infonna No. 126. 
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Por objeto de contrato se entieñde que.la tranferencia de tecnología se concen-

tra en marcas, conocimientos, asistencia técnica y patentes. 

Ia dependencia tecnol6;rica y la concentraci6n de la tecnología en unas cuantas -

enpresas transnacionales refuerza el carácter transnacional-oligop6lico de la IA. 

ras transnacionales autcrnotrices transfieren al país la tecnología que convenga 

a su perspectiva actual y no a las necesidades del país receptor. Así, por ejem 

plo, cuando predaninó en la IA de México el proceso de sustituci6n de iroportaci2, 

nes y la producción para el marcado intemo, se utilizaba. tecnología .obsoleta ya 
en el país de origen, pero que todavia p:xi:í'.a "servir" en .México. Para la etapa 

orientada hacia la exportación se estli utilizando tecnologl'.a avanzada de ac_uerdo 
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al nivel de los países desarrollados, por la necesidad de incrementar la produc

tividad y reducir los costos, teniendo en cuenta que esa producción debe ser can 

?=titiva intemacionalrrente, aunque ello implique dar marcha atrás en distintas 

no:anatividades establecidas en el período de "substitución de importanciones". 

Por otra parte, recordaremos que los gastos indirectos de divisas (GID} son pa--

gas realizados al exteriár. D2ntro de este rubro se encuentran los pagos por -

asistencia tecnol6gica y regalías. En 1978 los· GID de la IA fueron de 1'67.S mi

llones de pesos; en 1980, 4 1 662 millones de pesos y en 1981, 5'609 millones de -

pesos. ros GID representaron para 1981 el 15. 8% respecto al total de egresos de 

divisas, =upando el segundo lugar después de la importación de vehículos(12}. 

De acuerdo con la tendencia observada históricamente en México en cuanta a la -

==espondencia entre el incremento de las IED y los pagos al exterior, se infie 

re que el aumento de las inversiones extranjeras en la industria automotriz para 

la reestructuración de la misma, muy probablemente redundará en mayores GID, 

ptiesto·que, de entrada se tiene que pagar·rnás por·el uso··-de-·tecnolugía avanzada. 

II. 6 DErALLE DE IA PARI'ICIPACICN DE IA IlIDUSTRIA AlJI'OMOI'RIZ (IA} EN EL PIB -

M".NUFACIURERO. 

De 1970 a 1981 la IA en su conjunto crece a una tasa media anual de 11.3%, ritmo 

superior a la del PIB manufacturero que fue de 7. 5%. En los años 1976 y 1977 -

ocu=e una baja en el PIB generado en la IA, las causas fueron la contracción de 

la demanda ocasionada por la devaluación de 1976 y la liberación de los precios 

de los vehículos, lo que propició su encarecimiento. A partir de 1978 y hasta -
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1981 se dá una recuperación sostenida. Pero en 1982 la participación de la pro-

ducci6n autorrotriz en eJ. PIB rnanuf acturero cáe con una tasa de crecimiento equ:!:_ 

valente al nivel de 1973. En los años 1982-1984 se produce una recesi6n en la 

IA, igual que en el resto del subsector manufacturero; en 1984 se dá en aquélla 

una pequeño repunte, eqllivalente apenas a los niveles de 1976-1977, que, =ro se 

indio6 anteriormente, fueron también en su rnorrento, indicadores de depresión -

en la IA (13) • 

En el cuadro 11 se presentan las participaciones de la IA en el total manufactu-

rero, notándose una tendencia a la baja en la rama en su conjunto y una mayor-. 

caída en la subrama te:r:minal que en la de partes. 

CUADRO 11 

PARI'ICIPACICN DE LA IA EN EL PIB MAi.'WFACI'URERO % : 1980-1987. 

Año IAT/IM Autopartes/IM E yMr/IM IA/IM 'IMCA 
1980 - 1987 

1980 3.7 2.6 0.53 6.9 IAT -4.0 

1981 4.3 2.8 0.60 7.7 I Partes = -2.4 
P-•• .... 

1982 3.2 2.5 0.62 6.4 E y MI' .J.2 . 

1983 2.0 2.2 0.58 4.8 

1.984 2.4 2.5 0.54 5.6 IA -2.6 

1985, 3.0 2.9 0.48 6.4 

1986 2.2 2.6 0.38 5.2 

1987 2.7 2.l. 0;70 
.. 

5.6 

IAT= Industria Automotriz Tenninal 
E y Ml'= E.quipo y Material de Transporte 

IM= Industria Manufacturera 
IA= Industria Automotriz en Conjunto 

TMCA=Tasa !>2C::ia de Crecimiento Anual 

Fuente: Elaborado ccn base en el cuadro 1. 
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En 1980 se invirtieron para la fabricación de autam5vilc"s y camiones (a precios 

de 1970) 15 1 877 millones de pesos y en 1qs4, 25'412 millones de pesos, lo que -

representa un incremento de 60%. En el caso de tractocamiones y autobuses inte

grales las inversiones decrecieron en el período en un 50. 3 % ya que en 1980 se -

realizó una inversión de 1' 711 millones de pesos y en 1984, de 849 millones de -

·pesos, sin embargo. para el conjunto de la IAT la inversión se incrementó en - -

49.3% lo que significa que la producción de autonóviles ha jalado la mayor parte 

de la inversión, esto, debido al enorme impulso que se le ha dado al ensamble y 

exportación de autar6viles (14) • 

El repunte de la producción en 1984 y 1985 fue transitorio ya que a partir de -

·--19 86 seºVücive a -presen fui 'tiria caída· en la producción ºautomoi:.riZº; la tendencia·::·. 

de la contribución de la IA al PIB manufacturero es a la baja o a mantenerse es

tancado (15) , 

Año 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

CUADRO 12 

PRODUCCION ANUAL DE VEHICULOS .1980-.1987 

(Unidades) 

Camiones,Tractocarniones 
Autarróvil.es y Autobuses Integrales· 

303 056 186 950 
355 497 241 621 
300 579 172 058 
207 137 78 348 
244 704 .113 294 
297 064 .161 616 
208 469 .132 583 
277 804 .117 454 

Nota: Incluye Producción de Exportación. 
Fuente: AMIA, Ia Industria AutCXT10triz Terminal en .1987 1 enero 1988. 

II. 7. EL EMPLEO EN LA IAT 

'lb tal 

490 006 
597 118 
472 637 
285 485 
357 998 
458 680 
341 052 
395 258 .. 

El empleo se ha canportado en relación directa al PIB; cuando éste ha crecido -

tarnbiél lo ha hecho el empleo y viceversa. El cuadro .13 muestra su evolución: 
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CUADRO 13 

' 
ESTRUCTURA DEL ENPLEO EN LA IA Y MANtJF~: 1980-1987 e'/ 

Año Ind. Manufacturera IA IAT Ind.de Autopartes Participaciones de Empleo: 1980-1987 
(1) (2) (3) (4) (2)/(1) (3)/(2) (4)/(2) 

1980 2,416 842 121,131 47 652 73 479 5.0 39 .3 60.7 

1981 2,542 537 135,592 53 906 81 686 5.3 39.8 60.2 

1982 2,485 284 118 713 48 300 70 413 4.8 40.7 59.3 

1983 2,309 678 94 313 35 839 58 474 4.1 38.0 62.0 

1984 2,360 880 108 507 39 100 69 407 4.6 36.0 64.0 

1985 2,415 180 117 345 43 010 74 335 4.9 36.7 63.3 

1986 2,318 573 114 942 37 634 77 308 5.0 32.7 67.3 

1987-3' 2,232 786 100 901 33 720 67 181 4.5 33.4 66.6 

A% -7.6 -16.7 -29.2 -8.5 

'lM:A -1.1 - 2.5 - 4.8 -1.2 

IA = Industria .Autcmotriz en Conjunto 

I1W= Industria .Automotriz Terminal 
Fuente: STPS, Dirección de Análisis Eccm6mico I.aboral. 
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De 1970 a 1981 el empleo creció en el sector ;"'3,nufacturero a una tasa media 

anual de 3. 8%, en la IA 7. 6% supurando al sector rranufacturero en su conjunto. 

Para el período 1982-1984 en la industria manufacturera la tasa media anual de

crece en 2.5% y en la industria autorrotriz se. presenta un decranento del 4.3'5.

Despues de· la recuperación de 1984, en 1985 se vuelve a presentar una caída en 

la producción y en el empleo (16). 

Ia crisis de la industria automotriz ha ocasionado la pérdida de 27 085 empleos 

---entre 1981-y 1984, .. y de 16.444 de 1985 a 1987, para un total de 43 529 desempl~----

dos; esto ha sido aprovechado por el capital para i:n.ic:i:ar una ofensiva incremen

tando la explotación del traba.jo, manteniendo bajos salarios y obteniendo. una -

mayor productividad en las plantas reestructuradas. Esta situaci6n esta dada en 

:función de la estra,tegia de. recuperación del mercado autorrotriz internacional, -

donde las nuevas inversiones son intensivas en capital con irenor número de fuer-

za de trabajo ocupada. 

Las dos subrarnas presentan marcadas diferencias en cuanto al empleo. La IAT usa 

procesos intensivos en capital con poca mano de obra, a diferencia de la indus

tria de autopartes que recurre al uso de una mayor cantidad de mano de obra (el 

doble que la. IAT) • Ia heterogeneidad te=l6gica de la industria de autopartes 

detennina una canposici6n orgánica del capital más baja. 

En cambio la IAT es más horrogénea en el uso de tecnolog!a m:idernizada, proceso -

que se refuerza por el establecimiento de las nuevas plantas. cabe señalar que 

dentro de la industria de autopartes, aquell¡¡s que han modernizado sus procesos 

tecnol6gioos -y reducido relativamente el empleo- son empresas en las quE7 ha - . 
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intervenio directamente la IA'l', caro en el caso, por ejemplo, de la asociación 

de Ford con NEMAK, Ci'\RPLASTIC y otras . 

Ir. 8. PRODUC'I'IVIDAD. 

El cuadro 14 indica que la productividad ha 1?3rmanecido más o menos estable, con 

una tendencia a la baja. Esto. se puede e."<Plicar, sin incu=ir en contradicci6n 

porque si bien ha disminuido el r:ersonal empleado, también ha decrecido en mayor 

proporci6n la produ=ión generada en la IA. En la IAT, de l~~O a 198§. es con:;~ 

te la baja en la producci6n por hanbre ocupado, produciéndose un repunte en 1987. 

Partiendo de una caracterización de dualidad, se puede hablar de una mayor pro-

di.¡ctividad en las modemas plantas o en segmentos que se han m::xlernizado en las 

plantas antiguas orientadas a la producción de e."{J;:Ortaci6n, mientas que las an

tiguas empresas están trabajando para un mercado intemo en =ntracci6n. Si en 

los cuadros aparece un decremento en la productividad . del conjunto de la IA, es 

porque las empresas y plantas tradicionales· contrarrestan el incremento que se -

ha dado en las nuevas. 

Si bien la IA en su conjunto no ha aumentado la productividad, si se ha inc~ 

tado globalmente el trabajo no págado, es decir¡ que la participación de los sa

larios en el valor agregado de la rama ha desminuido. Podría suponerse que está 

aumentando la explotaci6n del trabajo, no en razón del· ii'lcre;rento de la product!_ 

vidad, sino a =sta de. disminuir la participación de los salarios en el valor.'~ 

ncrado; aunque eri el caso de las- modernas- plantas- se incrementa la explotación ·.,.._ ." 

por partida doble; con una ;mayor productividad y por el deterioro neto de los ..., 

salarios reales. 



IAT 

Alltopartes 

Total I A 

1980 

165 307 

76 222 

111 267 

Fuente: cua&:os 1 y 13 

CUADRO 14 

PRODUCTIVIDAD EN LA IA: 1980-1987 

1981 

179 169 

77 205 

117 735 

PIB/ Hombre Ocupado 

(Pesos de 1'970) 

1982 

146 578 

so 345 

107 292 

1983 

116 521 

78 455 

92 214 

1984 

134 980 

78 455 

98 8~3 

1985 

157 168 

87 854 

113 258 

19.86 

'128 966 

71 218 

90 143 

~.987 

175 175 

70 084 

105 204 

38) 

5.9 

-1.1 

-0.7 
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Así pues, la reestnicturación en el sentido de rrodernizaci6n no ha sido general 

para toda la IA ~· la industria nanufacturera, solamente por los segmentos expoE_ 

tadores. La parte de la reestructuración que si. se ha generalizado es el desem 

pleo y el deterioro salarial. 

En el caso de la G.M. de Ejército Nacional, se ha presentado la siguiente situa 

ción: en 1980 empleaba 4200 trabajadores en dos turnos con producción de 90 -

unidades cada turno, en 1981 son despedidos 400 obreros y se aumenta la produc

ción a 110 unidades por turno; en 1982 con la inaU<JUración de la planta de Ra-

rros Arizpe, son despedidos en el Distrito Federal 1800 trabajadores y se supri

me un turno pero se mantiene la producción inicial de 90 unidades; en 1984, a -

causa del aparente repunte de la L\ se reabre el segundo turno con la produc- -

ción de 70 unidades por tumo; en 1985 se cancela el segundo tumo y se incre

menta la producci6n entre 90 y 110 unidades en el único turno; en 1986 se insti 

tuye la semana de 3 días, quedando únicamente 1200 trabajad=es (17). 

Ios dates indican que de 1984 a 1985 la Ford awrenta la productividad de 11 a -

18 unidades por obrero, G.M. de 6.6 unidades/obrero a 15.5, Nissan de 16.9 a --

22.6 unidades (18). En la Fbrd de CUautitlán se introduce una nueva línea de -

rroldeo; en la G.M. de Ejército, un inflado de llantas automático, una nueva lí

nea de montaje automático y una tina de inmersión para el pintado de pie?o~s_pe~ -

queñas (19). 

Nos encontramos en una situación en la que el empleo en esta rama, muestra su -

determinación por la división internacional del trabajo dentro del ordenamiento 

que conviene a los intereses de los grandes consorcios imperialistas. Claro --
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que no sólo es una detenninación rrecánica in1puesta por las transnacionales, ~ 

bién influyen factores internos con=rentes cano es la existencia de una plan

ta industrial con cierto grado de desarrollo, un mei.-cado interno en contracción 

y la coincidencia con la política industrial del Estado. 

II.9 COMPORTANIENTO DEL SAIARIO. 

la importancia de la industria autorrotriz dentro de las manufactureras se refle

ja también en su participaci6n respecto a los salarios que es del 6.5% en prcme

dio. Con el inicio de la crisis en la IA en 1982 comienza un mayor deterioro -

salarial en ella; en el éuadro 15 se puede percibir una pequeña recuperación en 

1984, sin embargo la tendencia es al deterioro, lo que puede apreciarse en el ~ 

cuadro 4. 

Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

CUADRO 15 

PJl.Rl'ICIPACICN DE I.A IA EN I.A REMUNERACICN DE ASAIARTIIIXlS DEL SECIDR 

MANUFACTURERO 1980-1984 

(Millones de pesos de 1970) 

Ind. Manufacturera Ind. AutOITPtriz Participación 
Salario Real Salario Real (3= (2) /(1 ) 

(1) (2) 

70,l59 4;861 ·1L9 

75,974 5,620 7.4 

72,735 4,696 6.5 

51,569 3.002 5.8 

49,579 3.031 6,1 

FUente: la Iridustria Automotriz en México, 1980-1985. SPP • 

A pesos de 1970 el salario en la IA ha decrecido 9.0% promedio anual, mientras 

que en la industria manufacturera -6. 7% promedio anual de 1980 a 1987. 

% 
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En la industria tenninal (autom6viles y camiones) , es mu;• reducida la partici~ 

ci6n de los salarios rredios anuales respecto a los ingresos por venta de vehí~ 

los y van con tendencia a la bel.ja, según puede notc-u:se en el cuadro siguiente: 

CUADRO 16 

Pl'.RTICIPACION DE L03 SAUIRICS EN EL INGRESO POR VENTA DE VEHICULOS. 

1975 1980 1981 1982 1983 1984 
1) Ingreso por venta 

de Vehículos 
(Millones de pesos) 18 203 83 709 129 553 154 845 186 220 420 991 

2) Ingreso medio anual 
por hombre ocupado 

(Pesos) 94 708 248 555 365 811 474 254 623 626 813 404 

Participación 

(3=(2)/(1) 0.52 .29 0.28 0.30 0.33 0.19 

FUente: Elal:x>rado con base en la Industria Automotriz de Méxi= en Cifras, 
AMIA, 1986. 

Se ha venido mencionando que la participaci6n de los salarios en el valor agreg~ 

do ha _disminuido, esto_ significa_ un deterioro salarial y el_incre~nto de _lª_e,x-

plotaci6n a costa de b3.jar el precio de la fuerza de trabajo; otro indicador de 

la situaci6n es el que la remuneración media (remuneración a asalaria~os/perso

nal ocupado) ha descendido -7.4% en la IA. El excedente por peso remunerado pa

ra toda la IA en 1980 era de l. 74, en 1985 suba a 2.96; la subr= terminal _lo -

increrrenta de 2.23 en 1980 a 3.51 en 1985, y la de partes, de 1.31 a 2.56 (20). 

En el contexto intemacional una de las causas de la pennanencia y el estableci-

miento de plantas autanotrices en Mpexico, es el abaratamiento de la mano de -

obra. En el caso de la VW de México, los salarios, sueldos y prestaciones del .,. 
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personal productivo y administrativo participan en los ingresos de la empresa -

con un porcentaje promedio mucho menor al de las plantas lllemanas: VW-K (Alema

nia} 28.8%; VW-AG (Alemani.a} 22. 7%; V\•l de México 9.3% (21). 

Uno de los elementos uti.lizados por las transnacionales para mantener comprimi

dos los salarios es la existencia de filiales en diferente.;; países, con lo que -

pueden trasladar la pro:lu=i6n o parte de ella de uno a otro en rromentos difíci

les (en caso de exigencia de aumento de salarios, huelgas, mc.""'Clidas desfavorables 

tonadas por el Estado Nacional, etc.). Por ejemplo VW cuenta con 8 plantas en '

Alemania, 3 en Europa (España, Bélgica, Yu;:¡oslavial; 2 en Africa (Sudáfrica y -

Nigeria]; 1 en Asia (.R.P. China}; 4 en América (Brasil, Argentina, México, EUA} 

(22). 

Aquí en México, interna,mente se es~ recurriendo a la descentralización de las -

plantas autanotrices también con el fin de tener mayor flexibilidad en el trasl~ 

do de procesos a las industrias menos conflictivas· aprovechando la ausencia de -

un .. sindicat:o nacional de la. j.ndustrfo de la rama. En las nuevas plantas. autano-. - ·-·-_-. 

trices se pagan menos salarios y son menores las prestaciones, lo que es r.:arte -

del proceso de reestructuraci6n de. la IA. 

En el siguiente cuadro se presentan los salarios en 1986, de las plantas distri-·· 

buidas geográficamente y se ve que a medida que se alejan del centro, los sala-:

·rios y prestaciones son menores. 



Empresa 

G.M. 

Ford 

Olrysler 

Nissan 

CUADRO 17 

SAI.ARIOS SEX:;UN DISTRIBUCra• GECGRAPICA. 

(Por día, en enero 1986) 

Instalaciones Instalaciones 
ler. Núcleo 2o. Núcleo 

Salarios Prest. Salarios Prest. 

4098 1754. 3959 1524 

4392 2003 

3570 543 2724 428 

3059 936 2988 765 

Instalaciones 
3er. Núcleo 

Salarios Prest. 

2172 415 

2115 875 

2006 223 

2494 292 
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'Ibma.do de: Juárez, Micheli y otros, Reestructuraci6n, Clase Obrera y Respuesta 
Sindical en la IA Mexicana. 

ler. Núcleo.- Zona Metropolitana. 

2o. Núcleo.- Zona Perilérica a la Metrópoli ('Ibluca, Cuernavaca, Hidalgo, etc.) 

3er, Núcleo.- Zona Norte y Centro Norte C.Olihuahua, Coahuila, Aguascalientes, -
etc.h··-··· 

II. 10 iovrNIEN'IO I.AOORAL. 

Con el proceso de reestructuración en la rama, iniciado en los ochenta; se han·'-

dado respuestas sindicales en torno al deterioro salarial y a ladefensadel-:-

empleo principalmente; teniendo que pasar a segundo plano el mejorar los. contra-. 

tos colectivos de trabajo (CCTl e impedir ,la anulaciéln de las cláusulas previa-

mente ganadas. 



! .. 
j 
j 
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Ya se dijo anterionnente que con el inicio de la crisis a.Jtomotriz y la relocaliz~ 

ci6n de las plantas fabriles, el capital ha aprovechado la situación para iniciar 

una ofensiva =ntra las condiciones de trabajo, disminuir salarios y número de -

trabajadores, asl'.. =-no controlar el proceso de trabajo. ras empresas han re=~ 

do en repetidas ocasiones a los paros patronales con el fin de obligar a que se -

reduzca el personal empleado y se acepten menores salarios, aprovechando los pa-

ros para dar salida a las existencias actnnuladas. 

En las plantas del Norte.del Pal'..s se ha contratado nuevo personal en condiciones 

desventajosas para el mismo (menores salarios y prestaciones, mayor intensidad -

de trabajo), firmándose contratos =lectivos con los "sindicatos" antes de que -

comience a funcionar la empresa. 

La empresa Renault hizo un paro patronal en 1985 pidiendo la reducci6n de 537 --

puestos de trabajo y la eliminación de 5 cláusulas del ccr. El objetivo de la -

patronal era buscar un pretexto para ce=ar la planta, lo logra y en ese mismo -

año se retira del mercado y desde entonces únicamente se dedica a la producci6n 

de autopartes en Aguascalientes. 

En 1980 en la G.M. se inicia una de las huelgqs más· grandes de las empresas auto 

motrices en Néxico, dura -106 días y el m:ivimiento es derrotado. Aparte del in--

cremento salarial, el principal p=blema era el referente a ganar la titularidad 

de =ntrato por parte del sindicato en todas las plantas de la G.M.: En 1979 

cuando se canienza a construir el Canplejo de Ramos .Arizpe1 la empresa ya se 

hab:ia entendido con dos sindicatos locales de la CIM para contratar al personal, 

uno para la planta de ensamble de vehículos y otro para la fundición de motores. 
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La VW es la ooica empresa en donde se han logra.do triunfos sindicales con más 

consistencia porque no ha efectuado relocalizaciones 1 llevando la modernización 

al interior de la planta. En 1986 triW1fa W1a huelga de 10 días, legrándose -

que se incremente el salario en W1 71% y se obtienen 500 plantas para los tr~ 

jadores eventuales. En agosto de 1987 se realiza la huelga de mayor duración -

de la IA en los =henta, por 57 días; fue W1a huelga propiciada ?CJr la misma eI_!!_ 

presa, que quería reducir durante un año 15% los salarios, no dar el atnnento 

salarial de emergencia del 23%, reducir prestaciones y despedir a más de 700 

trabajadores. Mientras duraba la huelga pretendió dar salida a sus existen

cias de inventario dado que había sobreprcx:1ucción, pero el sindicato también 

clausuró el almacén de la VW en Tizayuca, Hgo. Los obreros triunfaron y logra

ron 78% de aumento global en los salarios, 50% de salarios caídos y que no se -

efectuaran los despidos ni disminuyeran las prestaciones. Se llevó a cabo otra 

huelga en julio de 1988 y se obtuyo W1 incremento del 25% en los· salarios y 6% 

en prestaciones, agregando cláusulas al CX:T. Sin embargo, después de esto, la 

situación del sindicato tiende a ser precaria por la existencia de fuertes divi 

. siones internas, la intervenci6n estatal en .. los conflictos y. .. el .endurecimiento~----.... 

de la patronal. 

Otras huelgas patronales se han realizado en DJNA-Camiones y DINA Autobuses (pa

ros técnicos) con el fin de reducir la cantidad de personal ofreciendo: retiros .. 

"voluntarios". 

En 1987 la parte patronal de la Ford de CuautiUán realizó un paro de 60 días;-_ 

el sindicato sale derrotado y termina por ce=arse la planta. Conviene recor-

dar que la Ford paulatinamente ha ido efectuando el proceso de relocalización, 
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cerrando en primer lugar la planta de L:l Villa y después la de Cuautitlfü1; para

lelamente abre las plantas de Olihuahua y Hennosillo. En esta empresa existie

ron 3 contratos diferentes (cuautitlán, dtllmahua y Hennosillo). Ias nuevas em

presas ya han realizado movimientos de huel9a para mejorar un poco sus condicio

nes de trabajo y salariales: 1a FOL"d de Chihuahua realíza su primera huelga en 

1986 oon duración de 15 días. En 1987, huelga en la Ford de Hennosillo donde se 

logra un nuevo CCT, 24% de incremento salarial, 10.5'0 en retabulación para cada 

año y 50% de salarios caídos. 

En abril de 1987 estalla una huel9a en Nissan, dura 1 semana y se logra 60% de -

in=emento salarial. 

II. 11. CRISIS Y MERCl\DJ INTERNO AUTQ'KJI'RIZ EN WS OCHENTA. 

En 1982 se inicia la caída del mercado interno autanotriz. En ese año se vendie 

ron 466 663 unidades contra 571 013 en 1981 representando esto un decremento --

-·aei 18%°1 la pró:lucción rajó 20% (de 597 118 -unidades-·produCídaS en I9Br, a - :; 

472 637 en 19821. El año de 1983 significó la caída más· grande en la venta y 

·producción de unidades, se vendíeron sólo 272 815, representando una caída del -

41. 5% respecto a 1982, y se produjeron 285 485 unidades con una reducción del 40% 

respecto a 1982. 

Pero a la par de la contracción del mercado interno en 1983, han aumentado las -

exportaciones, se incrementaron 41.8% en 1983 con respecto a 1982, obteniéndose 

un superávit en la balanza comercial autorrotriz de 362.3 millones de dólares. 

En los.años posteriores se ha seguido presentando un superávit. 
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La contracción del mercado interno ha sido producto de la drástica caída de los 

ingresos del grueso de la poblaci6n, específicamente del deterioro del nivel de 

vida de los estratos medios que constituían un mercado tradicional y creciente 

de autam:Sviles; por otra parte la recesión en la industria ha ocasionado una re 

ducción de la demanda de transportes· de carga. 

Respecto .al incremento de los precios, es producto de la política seguida por -

las empresas autanotrices. Desde que se. fonnalizó la operación de la IA en 

1962, ésta gozó de una política proteccionista conformando un mercado cautivo y 

aislando a las transnacionales que se establecieron en México de la ccmpetencia 

internacional mediante el establecimiento de barreras arancelarias. De ahí que 

pudieran operar con precios de venta entre 30% y 100% más altos que los inte~ 

cionales. La inexistencia de econanías a escala, la operación de grandes plan

tas, la existencia de diversas líneas y modelos para un reducido mercado inter

no constituyeron un desperdicio eoonómico que se carg6 a los costos. Por lo -

_demás, -~1- situc:ci6n es propia de_ la.g estructi,iras o],_igcp6licªs y en lQ<'L países 

dependientes se manifiesta con mayor intensidad, precisamente, entre otras cau

sas, por la nayor eliminación de la canpetencia. 

Las empresas aquí establecidas no han canpetido en torno a reducir costos y p~ 

cios, sino en la diferenciación del producto, que es por lo que han prolifeiado 

marcas y modelos; rn_uy a pesar de todos los Decretos. 
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CUADRO 18 

VENTA TOTAL A.."lUAL POR EMPRESA 1981-1987 (UNIDADES) 

1961 1~82 1983 1;!84 1985 1986 1987 

Total Industria 571013 466663 272815 330287 391649 258835 247962 

Aut:onóviles 340363 286761 192052 217650 242187 160670 154152 

camiones 220886 17486.1 80037 110195 144038 95647 92082 

Tractocarniones 8002 3611 451 .1376 3600 1298 1504 

Autobuses Inte- 1762 1403 275 1066 1824 1220 217 
grales 

ESTROC'IURA PORCEN'.IUAL 

Total Industria 100.0 100.0 .100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Autom'5viles 59.6.1 61.45 70.40 65.90 61.84 62.07 62.17 

Camiones 38. 68 37.47 29.34 33.36 36.78 36.95 37.14 

Tractocamiones 1.40 o. 77 0 • .17 0.42 0.92 o.so Q.61 

Autobuses Inte- 0.31 0.31 0.10 0.32 0.47 0.47 0.09 
gr al es 

Fuente: La Industria Autcxnotriz 'I'ei::minal en 1987, A!'.1IA' enero 1988. 

En 1983 la Vil registr6 aurrentos en sús ventas mundiales, pero perdió 54.8 millo

nes de dólares por efecto conjunto de la crisis en las filiales brasileñas y me

xicanas. Por otra parte au:ysler, cuya Gnica filial fuera de E.U. está en r~

co, perdió 55 millones de dólares_ en 1982 (23). 

La caída del mercado.interno y su =percusión en la realización de las gailancias 

de las matrices, propició la reorientación de la IA hacia el mercado externo y -

una reestructuración que ;implica una racionalización de los procesos producti

vos con.el fin de abaratar costos y ofrecer mejores precios canpetitivos interna 

cionalmeÍlte. 
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El mercado autcmotri:z de ~= se ha configurado y se sigue configurando en fu;:! 

ci6n de las transnacionales. Las nuevas plantas exportadoras son más modernas -

y más eficientes, ofreciendo precios canpetitivos en el exterior; en tanto la in 

dustria tradicional dirigida al rrercado interno pennanece en la misma situación 

de ineficiencia aunque dentro de ella se hayan creado departamentos más rrode=s 

dirigidos también al abastecimiento del mercado externo. 



CAPITULO III 

EL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AUTOHO'rRIZ EN 

MEXICO EN EL PERIODO 1980-1987. 
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III. l. BREVE DESCRIPCICN DE LA THAYEClúRIA DE LA INDUSTRIA AUl'OYm'RIZ Et-J MEXICO 

ENTRE 1962 y 1987. 

En el año de 1962 se emite el Decreto para la Integraci6n Nacional de la Indus-

.. ___ ::n-a Autorrotriz, en el narco del pr=eso de sustituci6n de :iroportacion.:s. Antes 

de 1962 la IA únicarrente se dedicaba al ensamblaje de canponentes importados, y 

es a partir de entonces cuando se incorpora una mayor cantidad de insumos nacio

nales en el producto tenninaclo. 

A pesar de la sustitución de importaciones en la IA, su balanza comercial es de

ficitaria hasta 1983, año en que por pr:imera vez se obtiene un superávit en su -

balanza corrercial al tiempo que se enite el. Decreto para la Racionalización de -

la Industria Autcmotriz en ~co, cuyas dos principales· proposiciones son se- -

guir sustituyendo importaciones y promover las· exportaciones. 

En el período .1962-1.972 se pone énfasis en el proceso sustitutivo de importacio

nes y en a\.nl\entar la cantidad de insurros nacionales en el producto tenninado 

(GIN). A partir. de .1972 se habla ya de p=ver las exportaciones. 

Sin embaxgo la IA continu6 presentando déficit. Si incrementaba el GIN tenía -

que recu=i;!: a 1113.yores importaciones, dado que la subrama de partes no era capaz 

-por falta de capacidad productiva o no poseer la especialización en la fabrica

ción de elementos requeridos por la matriz- de abastecer la demaiida de l_a. IAT 
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y recurriendo también a la im¡x>rtación de inslUUos especfficos cuyo volumen no -

ameritaba su prcxlucción para las escalas del país, corro el caso de los estampados 

troquelados. Así, si se increnentaban las exportaciones también aumentaban las -

importaciones y en mayor cantidad que lo exportado: 

"En 1977 el déficit del come=io e.xterior autarrotriz equivalió a menos de un ter-

cio del déficit total del país; pero en 1980 pasó a representar el 47% y en 1981, 

el 58%" (1). 

Pero es hasta 1982 que la exportación se propone como una de las tareas priorita-

rias. Primeramente la IA debía ccrnpensar sus importaciones con exportaciones y -

posteriormente convertirse en generadora neta, de divisas. 

En el año de 1983 se inicia un cambio can un saldo favorable en la, bala.nza =rrer 

cial de 363.2 millones de dólares. A partir de ese año se coloca, la IA Cc:mo una, 

de las principales industrias exportadora,s·, la segunda, después del petroleo y sus 

derivados, y dentro del sector manufacturero, por productos-, el primer lugar le-. 

corresponde a los motores. 

Antes de 1983 nunca se dej6 de insistir en seguir con el proceso de· sustitución -

de importaciones incluso con la praroci6n de exportaciones·, se propon:Lá llevar a 

cabo los dos procesos, precisamente era el proceso sustitut.i:vo el que servi:ría de 

soporte para el aurrento de las ex¡x>rtaciones. r.Bs a, partir de 1983, año qi;¡e mar

ca el cambio, se pone mayor énfasis en promover las exportaciones, aun a costa.de 

disminuir el GIN. 

-, 
' 1 

l 

¡'· 
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Por ejemplo la VW de ~co ex¡:orta motores, ejes, piezas estampadas, vehículos 

acabados a las empresas de este consorcio en iUe.:iania, Brasil y EUA. En 1986 la 

IA realizó expm.taciones J?Or 1' GM milla.'1es de dólares, de ese total 1•434 millo 

nes co=esp:indieron a motores ex[lOrtados (2) • 

Y por otra parte en 1984 ::.a G.~!. 0stable?ciUa. en Rarros Arizpe, comienza la produ~. 

ci6n de un auto llamado "camino" que se exporta totalmente a EU. Los únicos can 

ponentes nacionales son la p:intura y el sellador para cristales (3). 

Las divisas netas generadas en 1984 en el complejo de. Ramos Arizpe se estiman en 

388.7 millones de dólares, los motores aportaron 93% del total y 7% los velú'.cu--

los terminados (4). 

El papel exportador de la IA en Mfud.co queda dentro de un c:trcuito intra fil:ma -

matriz-filial, oon una integración vertical de la IA transnacional con las ind~ 

trias texminal y de partes nacionales·, La mis11a fi'rma que. exporta a otro país, 

es la misma que lo registra como importacié3n. Las matrices y otras· filiales de 

ellas requieren partes de la filial estableci'da en México; la matriz asigna el -

producto y la cuota que se deber& produc.ir en esta ;filial, de acueJ:do con los· -:--

planes generales que tiene la transnacional. 

I.a IA entra en un proceso :maquilador-e.."'qX>rtado:i;, en el que las matrices. proporci!:?_ 

nan la mayor parte de los· insumos· mientras· aquí: se procesan unos·, otros· se ensan¡

blan, se aprovecha el bajo costo de la mano de obra, se les· agrega valor y poste;.. 

rio:r:m=nte se reexportan a las matrices o a ·los ~ses- designados· por . ellas·. 
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III. 2. EL CCT•lERCIO EX'füiUOR DE Il\ INDUSTRIA AUTOMOI'RIZ DENTRO DEL CCNTE.'\:I'O DE 

Li\ APERTURA CO."!ERCIAL. 

Al iniciarse el regi.JnA....n de De la Madrid, se impulsa la llanBda pranoción de expo:!:_ 

taciones, siendo w10 de los medios p.o-.ra llevarla a cabo la apertura corrercial en-

cuadrada dentro de lo que se denaninó cambio estructural. 

Los pranotores de esta estrategia de exportaciones argumentaban que el desequili

brio de la balanza comercial, la inflación, la existenci·a de un mercado cautivo,.-, 

la poca cantidad de exportaciones y la J::aja canpetitividad de éstas, era producto 

de la etapa de "sustitución de importaciones" que se rosó en una poll'.tica protec.,-

cionista con lo que a las empresas les e:r;-a más rentable vender a precios oligop6-

lj_cos en un irercado interno cautivo, que crear una estructura industrial competi-

tiva a nivel internacional. 

La alternativa. originalll¡ente propuesta era la de orientarse.en mayor grado hacia 
~ 

el mercado externo sin descuidar el proceso de sustitución de importaciones, y a 

esto fue a lo que se llamó, por parte del Estado, cambio estructural. Así decide 

la adhesión al <;ro'r lque en a,delante se denauinará por sus correspondientes· si- -

glas en castellano AGAT), ccn la finalidad de presionar a los productores· naciona 

les para que fucrau más competitivos. 

En el Programa de Fomento Integral a la,s Exportaciones U'ROFIEXl , prcmulgado en 

.1985 se dice que a pesar de los cambios dados aún perduran graves .obstácUlos en -· 

el impulso exportador: "el 71'% de la exportación no petrolera lo cubren 215 em-"' 

presas. Igual:rnente, 35 productos representan e165% de las 'ventas no petroleras •.. 
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Si bablairos de concentración de mercados, el estadounidense participa con 60% de 

la exportación total" (5) 

Mientras, dentro del ámbito internacional, según transcu=en los años ochenta los 

países desarrollados presentan una mejora en sus economías que impúlsa la reacti

vación de los mercados mtemacionales: "En 1983, el volumen de intercambio m~ 

dial se recuperó 2% alcanzando los niveJes de 1980-1981; para el primer semestre 

de 1984 el volumen superó en 9% el reg1strado en el mi'SITP lapso de 1983, • • . En -

1983 el oomercio de manufacturas registró un aumento de 5.5% en ese mismo año las 

exportaciones de manufacturas de los países en desarrollo crecieron 9% en térmi -

nos de valor, logrando una participación del 12% en el total" ( 5) . 

Ante este fenóm:=no los países industrial1zados nuevamente se ven en la necesidad 

de reestructurar sus procesos productivos para elevar el bajo nivel de rentabili

·dad causado por la recesión de 1973-1981. Eses· países· deciden transferir proce

sos de producción nonnal:Lzada a los países· dependientes con mayor desarrollo q -~ 

tencial industr1al, en tanto que ellos, los países imperialistas, se dedican al 

desarrollo de procesos· productivos· más· flexi:bleS· que puedan adaptarse a diferen

tes producciones en pequeña o mediana escala, De esta manera, en el período, la 

mayor parte de la IED se ha destinado a los· países periféricos industrializados -

(6). 

La internacionalización del C<\PÍtal ha signi;E1cado, entre btras cosas, una frag

mentación de los· mercados, en la que, CCl!llO ocurre con el "auto mundial", se prod~ 

cen distintas partes en diferentes países. Esta descentralización de· p:roCesos 

productivos ha reactivado las· exportaciones· de. los países dependientes a lás ma_; . 

trices, desa=llando las transacc1ones intra-finna. 
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Dentrq de este contexto es cano se explica l.:i ncccsid.;:id que tienen los países ca-

pitalist:aS desarrollados de que los sul::x'lesarrollados efectúen una apertura comer-

cial. 

Esos requerimientos del proceso de internacionalización de capitales se conjuga -

con prcblemas internos de los países atrasados, como la recesión y el desequili--

brio de sus balanzas, y éstos ven la atracción de capitales externos y la libera-

ción del comercio cano una solución a sus problemas. Es así que l•ÉX.ico inicia la 

apertura ·canercial; bajo !abandera de racionalizar el prctecó.onismo, lo que si'I 

nificaba supuestamente aumentar la eficiencia de los productores y lograr una 

mayor capacidad de canpetencia en los mercados internacionales. 

Al iniciarse el sexenio J.982-1988 se proponen medidas tendientes a lograr la l~ 

ración del canercio exterior, expuestas en el Plan Nacional de D:sarrollo (PND} 

1983-1988,el Programa Nacional de Fomento Industrial y Canercio Exterior 1984-

.1988 (PRCNAFICEl y el PRDFIEX. lDs principales lineamientos eran eliminar los r!:; 

quisitos de permiso pre.vio, reestructurar el sistema arancelario y sustentarse en 

aranceles cada vez más bajos eliminando los precios oficiales (anti-dumpig), acor 

demente a las exigencias del ~-

Principiando el sexenio los gravámenes iban de O a .100%; en .10 meses se reduci- -

rían de O a 50% y de O a 45%. Posterionrente con el llama.do "pacto de solidari'-. 

dad" se establecen los grav:!lmenes en un rango de O a 20%. 

En .1982 existían 8008 fracciones arancelarias contrcladas bajo el régimm de P8:!::. 

miso previo. Para .1988 existían 329. 

; : 



J 
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Durante 1985 se rno::!ific6 el sistema de precios oficiales y en ese año se reduje-

ron 1958 a 1188 y para 1987 s6lo quedaban 41 (71. 

En el período la Tarifa de Impuesto C-eneral de Importación {TIGI) se regirá es~ 

cialm=nte por una estructura arancelaria co=espondiente. En 1980 existían 7776 

fracciones arancelarias y para 1988 son 8445. 

Ahora bien, es importante destacar que la industria autanotriz terminal {IAT) si 

gue siempre protegida por el régiJno...n de permiso previo con 35 fra=iones y no --

hay hasta ahora ningún indicio que se piense en liberarla C:8l. 

Dos =nsecuencias de importancia para nuestro análisis son que si en el PND - -

1983-1988 se habla de la importancia de desarrollar la industria de bienes de -

capital, se deja ésto de lado en cuanto queda desprotegido ese sector a partir 

de 1985, y que si en un marento dado se consideró necesario incorpor<rr partes y 

componentes de origen nacional en el producto teoninado (cada vez en mayor .gra

·· ·-ao), Cbncretarréhte·en la-·IA·; los j5ri:iductor.e·5··poste:tfonnente-p0rien comc5··cxmdi- ;;;;:· 

ción para incrementar las exportaciones el que no se les exija el mínimo de 1!! 

tegración nacional en las rrercancías exportables. 

Por otra parte es preciso señalar que si bien la apertura comercial no es el ·~ 

rredio para lograr la_ eficiencia productira-, tampoco lo es el proteccionisno tal 

como se ha practicado aquí, es decir, protegiendo la ineficiencia. Si la burgu~ 

sía nacional pierde mayor terreno frente al capital externo, bien merecido lo. -

tiene por su incapacidad cano clase para =nsolidarse cano tal. 
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Prote=ionismo o lil::eralizaci6n no se contraponen en un pais de¡:endiente, sino 

que tienen alternativa o paralela validez de acuerdo a las estrategias coyuntura

les de las transnacionales. En la etapa de sustitución de :importaciones le conv."'._ 

nía al capital externo salvar barreras arancelarias e incrementar sus ganancias -

en función de vender a precios altos para un mercado cautivo. Ahora con la des-

=ncentración prcx:luctiva mundial le conviene ranper el proteccionismo, hasta cie;i:_ 

to punto, vía apertura =inercial. Seg{ln se explica líneas arriba, proteccionismo 

y libre comercio no son excluyentes en un mismo morrento, sino que se pueden com-

binar corro en el caso de la industria autcxnotriz en México. 

La subrarna terminal se encuentra p=tegida bajo el régimen de penniso previo, la 

IA de autopartes se rige por fracciones arancelarias lel Diario Oficial del 30/ 

VI/88 establece que están sujetas al requisito de pe.nniso previo las importacio

nes de. partes y CC!llPOnentes necesarios para el ensamble de autom5viles, camiones, 

tractocamianes y autobuses integrales·}. (El Diar.ío Oficial del 29/VI/88) presen

ta un listado de partes de incorporación obligatoria y de fabricación nacional -

que han sido liberadas. 

A este respecto, en la subrarna de partes se plane6 origínalmmte que para· compen

sar la apertura comercial los =mponentes de fabricación nacional se. regirían· por 

aranceles en tanto que los camp::>nentes de incorporación obligatoria (transmisio

nes, rronobloques, motores a diesel y gasolina, etc.) estarían oontrolados:· pero 

posterionnente estos elementos de incorporación obligatoria quedaron liberados 

corrercialmente. 
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El ya citado Programa de4 la Racionalización de la IA (1983) se ha aplicado contr~ 

clictoriamente. Establecía que el grado de integración nacional (GIN) debía cre

cer al tiempo que se promoverían las e>..-p:>rtaciones. Una forma de incrementar el 

GIN es incorporar material de ensamble y autopartes nacionales; sin embargo se -

ha pennitido w1a creciente importación de partes. 

l\sí, a la D"\T se le pennite disminuir el grado de integración nacional a la vez 

que es protegida por los i;:ermisos previos; puede abaratar sus costos por la in-

cotjJoracióri de partes · importadas y al -mismo tiempo seguir vendiendo caro en -el -

rrercado interno. 

Reiteramos que por un lado se sigue protegiendo Wla industria que orientada al -

rrer.cado interno, resulta ineficiente, con un diferencial de precios entre 30 y -

100% superiores a los internacionales, y por otro lado las nuevas plantas ensam-

bladoras, dirigidas hacia los m=rcados externos, y las 111aquiladoras de autopartes 

son eficientes y se rigen por el criterio de aprovechar una apertura: __ carrercial 

franca, ¡;or decir lo menos: las ensambladoras de exportaci6n y· las :rraquiladoras 

ocupan poco rn1is de un 90% de insumos importados y además les están dando apoyos· 

fiscales cano los· reembolsos del programa de :importación temporal para exp:>rtad2_ 

res (PITEX) • 

Todas estas medidas en el caso concreto de la IA, adqui~en un signi:l;icado de 1!! 

corporación cuasi-total a la economía estadounidense;· viene siendo una extensión 

de. su planta productiva en suelo mexicano, en donde se aproveCha la mano. de. obra 

barata, los apoyos fiscales y la infraestructura barata o regalada. De esta fo.E_ 

ma abaten costos de las mercancías automotri= hechas en México para el marcado · 
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internacional; es el "secreto" de su CCJfílP"'titividad. 

Insistimos, pues, en que el incremento de la capacidad exportadora autom::itriz en 

nue:;tra nación no es producto de un desarrollo interno; más bien lo es de un - -

auge exportador de los países imperialistas en el que se utilizan caro platafor

rras ex¡:ortadoras a las filiales establecidas en las naciones deP"J"ld1entes, pues

to que la transnacional constituye un tcdo en el que no importa si las exporta-

cienes las realizan las rratrices o las filiales. 

III. 3. ES'mUCI'IJM DE LllS EXPORI'ACICNES. 

~ 1975 a 1980 se dá. un incremmto de. 231% en las· exp:::irtaci'ones con un promedio 

anual de crecimiento de 27%; en el [X"r.:i'.odo 1980-1985 se presenta un incremento -

del 280% con una tasa promedio anual de. crecimiento de 31%. J\qui se encuentra 

un subperíodo, 1983.,.-.1.985, de auge exportador con un aumento de.l 121% con prcrne-

dio anual de crecimiento de.l 49%. 

Mas no hay que sobreestiJTJar el papel de. la IA mexicana ccxno exportadora y factor 

principal en e.l superávit e.n la balanza cQ!l'¡ercial automotriz. En primer lugar -

dista mucho !>®rico de. ser una potencia exportadora. Mientras en 1985 exportó 

ap?:Oxirna.damente 50 mil vehículos, Japón exportó 2 mi.'llones (.9). Por otro 

lado e.l super§,yit autcnJotriz no se dere lliúc~te al incremanto de las exporta

ciones, sino también a que la contracción del mercado interno produjo una situa

ción recesiva en la mencionada industria y en todo el sector manufacturero, por 

lo que bajaron los requerimientos de insumos importados destinados a la produc

ción final para el mercado autarotxiz y manufacturero. Así el déficit manufact.':!, 
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rero se redujo de 15 150 millones de dólares en promedio para 1980-1981 a 2 772 

millones en 1983-1984.(101. 

Análogamente se puede observar en la IA el mismo fenáneno de in=emeiito de las -

exportaciones y decremento de las :importaciones, ocasionando un saldo favorable 

en su balanza. Véanse los siguientes cuadros (19, 20 y 21). 

Años 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

CUADRO 19 

MEXICO: BALANZA COMERCIAL. INDUSTRIA Mllt"11FACI'URERA 

(Millones de Dólares) 

Exportaciones Importaciones 
(FOB) (roB) 

3378.8 16088. 7 

3427.3 21018.0 

3386.Q 12956.0 

5488.0 6664.0 

6843.Q 9122.0 

6685 •. 1 11527.5 

Saldo 

- 12709.9 

- 17590.7 

- 9570.0 

- 1196.0 

- 2279.0 

- 4842.4 

Tanado de: CJ..audio Ui;encio, ~=: ajuste externo y .rx:>lítica cO:nerci:al. 



Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985* 

CUADRO 20 

MEXICO: CDMERCIO EX'IERIOR DE IA INDUS'I'RIA AUJ.'a.10VILISTICA 

(Millones de Dólares) 

Exportaciones Importaciones 
(FDB) (CIF) 

403.3 1850.6 

456.1 2576.3 

531.0 1252.2 

1083.0 666.5 

1415.8 748.1 

1483.6 1202.8 

* Ios datos de =tubre a diciembre son estimados 

Tan'ldo de: Claudia Urencio, ob.cit. 

CUADRO 21 
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Saldo 

- 1447.3 

- 2120.2 

- 721.2 

416.5 

667. 7 

280.8 

PARTICIPACICW DE LA BALANZA <XlMERCIAL DE LA IA EN IA MANUFACTURERA 

1980 - 1985 

Año Exportaciones % Importaciones % 

1980 1.1. o 12.0 

1981 13.0 12.0 

1982 15,0 10.0 

1983 19.0 10.0 

1984 20.0 8.0 

1985 22.0 10.0 

Fuente: Cuadros 20 y 21. 
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Dentro del proceso productivo autanotriz se ha delil1eado un sector exportador se~ 

mentado y especializado, determinado ¡:or el papel asignado a Méxi= en la divi- -

si6n internacional del trabajo; ensamble de vehículos =mpletos utilizando insu-

m::is extranjeros; producción de motores y partes que. requieren las transnacionales 

según el criterio de ventajas comparativas. 

En vol1..llrel1 de exportaciones se puede apreci:a,r el incranento de. motores·, que. supe.-:

ra al de vehículos con .1' 27 5, 7 50 unidades· Cve.r cuadros 22 y 23) • 
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CUADRO 22 

EXPORTACION DE PROrucros DE IA INDUSTRIA AUI'OMOI'RIZ: 1975-1985 

(Miles de Déilaresl 

1975 1.980 1981 1.982 1983 1984 1.985 /j. % 1980-1985 

Total 122010 424996 458993 533332 7303J2 1579571 1615059 280 

-Autom6viles para tran.!! 4685 98528 70063 66924 72446 119140 116637 l8 
porte de personas 

-Autom6viles ·para trans 4009 30116 39454 1.4305 11743 26747 24383 - l9 
porte de carga -

-Olasis con motor toda 1950 1.012 1464 372 54 11 124 - 88 
clase de vehículos 

' 
-M::>tores para autorr6vi- 35372 30458 61489 214162 395426 982684 1039729 3314 
les 

-Muelles y sus hojas - 11617 1.4484 18443 28505 70¡36 47255 47663 229 
para autom:5viles 

-Partes sueltas para - 26377 209437 1.65028 131422 152236 270222 240743 l5 
autonóviles 

-Partes o piezas para - 9079 20337 21855 27402 35936 48856 49633 144 
motores 

-otros nd 20624 81197 50237 55455 86656 96147 366 

Fuente: Balanza de Pagos, Banco Nacional de México. 

La Industria Autcm::itriz en México 1980-1985, INEGI. 

IDs principales productos automotrices exportados y su participaci6n dentro de.l total exp:;rtado :-: .. 

por la !A en 1985, son: motores para autan6viles 64.4%; partes suelta~ para autc:rnóvíles 14.9%; aut:Crn6viles 

para el transp:n:te de personas 7.2%. ';'. 

Por vol~ de ~rtaciones se han pre.sentado los siguientes increrreritos de 1989 ·a· 19~7:. ~"ut~.<,~ ,',~-· ,, ~. 
les para el transp::rrte de personas 1032%; autcrróviles ~a el transpf>rte de mercanéíaS· ... 122%_~.·-~17?resj#:~~}···~-. ··: -;:·· 
autorr6viles 3350%,partes sueltas para automSviles 143%, partes y piezas para motores 1.51%, muelles,. y su5 .,, '' ,é;;> 
hojas para autcrn6viles 154%. 
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CUADRO 23 

EXPORI'ACICN DE PRODUCI'OS AUTO.'Vl'IUCES 1980;-1987 
VOLUMEN 

PBODUCI'CS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Auto!1'6viles para trans 13293.0 9295.0 14142.0 
porte de personas (1) -

20768.0 ,30397 .o 49856.0 53844.0 150425.0 

· Autom5viles para trans 4952.0 5132.0 1677.0 1668.0 3238.0 8565.0 3817.0 
porte de irercancías (l) 

5558.0 

M::>tores para autanóvi- 41505.0 555674.0 448047.0 765976. o 1124452.0 1281875 1350771.0 1431733 .o 
les (1) 

·Muelles y sus hojas - 17756.0 20853.0 28407.0 35238.0 44932.0 43677.0 10210 .o 4517.4.0 
para autan:'Sviles (2) 

Partes sueltas para -
auton6viles (2) 86388.0 61388.0 45426.0 73476.0 107432.0 108143.0 162292.0 210178.0 

Partes y piezas para - 7015.0 8724.0 9203.0 11354.0 ll307.0 13851.0 20839.0 17617.0 
rrotores (2) 

(1) Piezas 

(2) Toneladas 

---------------------------------'--------------'-'----'-'-'""'j~:;~f?~ 
Fuente: JMCE, Boletín Mmsual de Ihdicadores de G::xnercio Extedor 1950-1~80. : "·:·;g;~ 

· ·· . 'K:!"i~~f ~1 
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Ante la crisis mundial de energéti=s los consorcios se han visto en la necesidad 

de impulsar la fabricación masiva y a bajo costo de rrotores de 4 y 6 cilindros. 

Ya teniendo clara la perspectiva de desarrollo para los años 80,a partir de 1979 

se inicia la construcci6n del canplejo de Ramos Arizpe (Otrysler, G.M.), que fa

bricara rrotores de 4 y 6 cilindros, la i.nstalaci6n de una planta de la Ford para 

la fabricaci6n de motores, una de Nissan en Aguascalientes tambiful para rrotores, -

otra de Renault en G:rnez Palacio que producirá rrotores y suspensiones; VW amplía 

sus· -i.nstalacio:les en ·Puebla para la fabricaci6n de radiadores, estampados y--rroto

res de 4 cilindros (11). 

Para 1983-1984 ya se ha confonnado en México un segmento exportador con una rro

derna tecnología, especializado en la fabricaci6n de motores· y ensamble de aut~ 

viles con sistemas autom1iticos, máquinas- he=amientas de control ntim3rico, siste

mas canputarizados, etc. 

la exportación a EUA de unidades tenninadas subié\ de 3 unidades e.-i .1981 a 13 448 

en .1984, 4 7 .197 en .1985, .140 641 en 1987. En J.984 las exportaciones· efectuadas -

a ese pafs por la IA representaron el 40.% de1 total exportado, en .1985 .represen~ 

ron el 81%, en .1987 el 86% (12). 

Ios de .1984 y .1985 son años de despegue en el increm;nto de las exportaciones de 

veh!culos y rrotores al me=é\dO estadounidense¡ las· principales transnacionál.es. que 

exportan a él, son Ou:ysler, G.M. ,Ford, y, en mucho rrenor grado Nissart, VW y -

Kenwoorth. 
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Las exportaciones a América Central tamb:Wn se han estado increir;mtando pe= en 

menor cantidad que a EU. En el período J.981~1983 eran mayores que las bochas a 

los EU: en 1981 se exportaron 697 lmidades y en 1987, 12, 621 unidades. IDs prin

cipales paises centroamericanos a los que se destinan las ex¡:crtaciones son: Baha 

mas, Curazao, GuatemaJa, Honduras, RepGbli:ca Dcminicana, El Salvador y Puerto Rico. 

La emprE"sa que controla en su mayor parte este mercado es Ni:ssan y en menor grado 

Ou:ysler que controla totalmente a Puerto Ili=. 

De ~~ica del Sur, las. exportaciones- han si'do fluctuantes·, aunque a partir de. -

1985 tienden a subi.r. La empresa que. realiza mayores exportaciones a esa regi6n 

es, nuevamente, Nissan y el primer país ill]portador es Chile. 

En Asia los principales países a los que. se destinan las· exportaciones san Arabia 

Saudita y Kuwait; Olrysler es· la que tiene mayor penetraci6n en ese mercado. In

cluso Japón en 1986 import6 454 unidades terminadas. En 1981 se exportaron a Asia 

385 unidades, en 1987, 377. Este nercado ha sido fluctuante y más bien parece -

simbólico. 

Respecto a Europa, en J.981 se exportqron 9,198 unidades; en 1985, 3 153 y en J.987 

bajan a 370. Se reparte el niexcado Wrque principalmente exporta a Alemania ~ 

ral y· Ou:ysler a Bélgica, Finlandia, Islandia., Italia y Holanda. W/ también ha~ 

efectuado exportaciones fluctuantes a EUA, América Central y del Sur, Africa (13) • 

Debe recordarse que ya se mencionó que por volmren de las exportaciones, la mayor 

cantidad de él lo absorbieron los motores y las autopartes, quedando en tercer ~ 

lugar los vehiculos teXll)illados· (yéase el cuadro 23 l .• 
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En el cuadro 24 se advierte que la empresa líder es la Chl:ysler. '.rambién se advierte que casi todas 

1as exportaciones las realizan las empresas oligopólicas. 

CUADRO 24 

PRINCIPALES EXPORTADORAS POR EMPRESA {UNIDADES) 

1980 1981 1982 1983 1984 198!) 1986 1987 

Clu:ysler 489 607 748 2384 6755 18456 43689 62811 

DINA 158 3 3 100 17 351 25 

FAMSA o o 50 o o p o o 
Ford M:>tor o o o o o o o 51773 

G. Motors o o o 4 7897 29466 18672 32272 

MASA 48 63 21 o 1 o o o 
Nis san 4252 4370 1103 1107 2560 6012 9124 16107 

Renault 156 92 55 30 716 871 182 o 
Volkswagen 13142 9296 13695 18690 15171 3248 84 85 

VAM o o 4 o o o o o 
Kenrrex o o · 137 238 435 353 327 o 
Victor Patrón o o 3 o o b o o 
'lbtal 18245 14428 15819 22456 33635 58423 72429 16:3073 

Transnacional/ 
'lbtal % 98.9 98.9 98.2 98.7 

.. 
98.4 9·9.3 99.0 

_,_.. 

Fuente: Elaborado con base en: AMIA, La Industria Autorrotriz Te:rminal en 1987, enero 1988. 



68) 

Recuérdese aquí que las transnacionales autorrotrices aparte del control que pueden 

ejercer en las empresas de partes por medio de las inversiones directas y el con-

trol tecnol6gico, también tienen el control sobre la comercializaci6n intemacio-

nal. las autoparteras realizan sus exportaciones por medio de la T.Kr, por lo que 

existen los rubros de exportaciones directas e indirectas; las directas se refie-

ren a productos exportados por las transnacionales y las indirectas son artículos 

exportados por las autoparteras a través de la industria tex:minal. 

OJADRO 25 

EXPOR!'ACI<l'JFS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA INDUSTIUA AIJI'CVDI'RIZ 

(Millones de Pesos) 

CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 

Total 9347 12154 38351 93364 210037 

-E:::portaciones 4877 5289 24045 54125 93214 
directas 

-Exportaciones 4470 6865 14306 39239 95162 
indirectas 

ESTRUCTURA POR:ENTUAL 

Total 100 100 100 100 . 100 

-Exportaciones 52.2 43.5 62.7 58.0 44.4 
directas 

-Exportaciones 47.8 56.5 37.3 42.0 45.3 
indirectas 

Fuente: La Industria Autorrotriz en México 1980-1985, INEGI. 

1985 

528562 

215920 

243886 

100·-·- -

40.9 

46.1 

El liderazgo respecto a las exportaciones totales (directas e indirectas}, hasta 

1985 lo comparten Chrysler y G.M. , seguidas por Nissan y Vl'l. Chrysler en 1984 -

exportó el 27.3% (11.0 exportaciones D, 14.8% exportaciones I}, en 1985 el·30.6% 

(exportaciones D. 14.3% y exportaciones INd. 16.3%). G.M. en 1984 exportó el 

32.4% texportaciones directas por 22.8%, exportaciones indirectas de 9.6%) en 
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1985 exportó 30.6% (ex¡:ortaciones D. de 18.0% y e:-.-portaciones r. de 12.6%). Nissan 

export6 en 1984 el 5.5% y en 1.985 el 7.8%. VW en 1984 e>..-portó 7.4.%(exportaciones 

D. de 4.2% e indirectas de 3.2%); en 1985 las exportaciones fueron de 4.3%. La 

última empresa es Renault con 3.2% en 1984 y 1.8% en 1985 (J.4). 

III. 4. ESTRUCI'URA DE Il\S IMPORI'.ACIGIBS. 

I:esde 1962 hasta 1983 año en el que por primera vez se produce un superávit en la 

industria automotriz se estuvieron incrementando las importacicnes. 

los decretos sobre la industria autanotriz (1972,1977,1983! siempre mencionaron la 

nece5i:dad de limitar las importaciones e incrementar la cantidad de exportaciones 

hasta llegar a una compensación de las impm.taciones con exportaciones; posterioE_ 

mente se señala la necesidad no sólo de compensación sino de convertir a la IA en 

una industria netamente exportadora (Dacreto de 1983). Es claro que sólo median

te la reducción de las importaciones era posible eliminar el déficit cr6nico en -

la balanza cOirercial - autorrotriz. 

En realidad las pol:í.ticas eoonárnicas en materia automotriz fueron. :impotentes para 

equilibrar la balanza corrercial automotriz, y es hasta el año de .1983 cuando se. -. 

elimina el déficit comercial. ¿Fue ésto un logro de la política industrial del . -

estado mexicano?, ya hemos señalado que no, mas bien es el resultado de. factores 

externos, viendo el primero, repetirros, la contracción del mercado interno que ·:t::!_ 

dujo a que se disminuyera la producción y por ende. la necesidad de. insumos impar..: 

tados, mientras que otro aspecto, fue los designios de las transnacionales autano · 

trices quienes.deciden convertir a Mfutico en plataforma exportadora. 
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Las políticas industriales del Estado han fracasado en impulsar tm pr=eso de sil:!. 

tituci6n de importaciones y despüés en la prom:>ci6n de ex¡;ortaciones de la IA. 

Insistim:ls una vez mis que el "auge exportador" no fue prcducto de un crecimiento 

sano de esta industria, que hubiera desbordado un mercado interno dinámico y se -

expandiera hacia los mercados internacionales, sino resultado de un proceso COY\JE!. 

tural en el que las transnacionales decm·ieron enfocar la produccioo en un senti

do exportador y en el que el Estado Mexicano les abrió el país y el uso de sus re 

=sos a cambio de una muy discutible a¡:crtaci6n de divisas. 

Las importaciones de 1975 a 1981 en total de la IA se incrementaron en 236%, can 

un creci:ml:.ento promedio anual de 22.3%; de 1981 a .1983 se observa un decremento -

de 97 .4%, recuperación a partir de 1984 lde 1984 a 1987 hay un incremento de.1 72%, 

can crecimiento prcrnedio anual de 19. 8%1 (cuadro 26.)_. 

Se puede decir que a partir de 1984 no han .crecido ~s: las importaciones por la 

contracción existente del mercado interno que. ha reducido eno:ananente su demanda 

de insUil)OS. importados, al contrario del período de los .setenta en. que un.merca.do 

interno en crecimiento demandaba gran cantidad de materias prilnas auxiliares del 

extranjero. 

El crecimiento de las irn¡:x:>J:taciones a partir de 1984 ha coincidido con el auge -- :· 

exportador de la IA mexicana. Los productos exportados incorporan una gran cant.:!:_ 

dad de insurros importados. De éstos sobresalen durante el período 1983-1987, en 

primer lugar el materi'al de ensamble para autamóv:i:l., que participa. con 37% (pr~ 

dio) dentro del total de las importaciones, siguiéndole las refacciones paraau~ 

nóviles y carnic:nes con una participación del 23% en prcrredio, después rrotores y -



'lb tal 

Autan6viles para trans 
porte de personas -

Autorróviles para usos 
y equipo especial 

Camiones de carga 
excepto volteo 

Camiones de Volteo 

O"lasises para Autom5-
viles 

Milterial de ensamble 
para autam6vil 

Motores y sus partes 
para autanóvil 

Refacciones para auto
rróviles y camiones 

Remolques no autorráticos 

otros 

CUADRO 26 

IMPORTi\CICN DE PRODUCTOS DE IA INDUSTRIZ\ AUTCNOTRIZ 

1980 - 1987 

1980 

2365.4 

155.3 

108.4 

118.9 

8.4 ' 

1.3 

941.1 ' 

145.0 

373.9 i 

N.D i 

505.1 

(Millones de Dólares) 

1981 

2593.6 

182.2 

148.6 

184.1 

10.6 

6.7 

1003.6 

177.0 

552.4 

N.D. 

328.4 

1982 

1258.4 

93.7 

58.4 

59.4 

4.6 

1.6 

583.2 

109.2 

296.1 

N.D. 

52.2 

1983 

666.8 

14.5 

10.6 

8.3 

0.2 

0.1 

199.6 

65.5 

99.2 

N.D. 

268.8 

1984 

774.3 

17.9 

.55.0 

22.9 

1.5 

0.3 

265.0 

111.9 

210.1 

N.D. 

89.7 

1985 

1063. 6 

40.9 

39.4 

55.1 

0.4 

0.5 

329.1 

146.6 

292.1 

N.D. 

159.5 

Fuente: SPP, Iaiindustria Autcniotriz en ~co 1980-1985 

1986 

839.3 

37.2 

25.S 

27.8 

N.D. 

N.D. 

285.7 

112.7 

239.3 

52.5 

58.6 

7l) 

1987 

1331.9 

41. 7 

47.2 

33.5 

N.D. 

N.D. 

752.5 

102.7 

243.1 

46.4 

64.8 

Ba.nccrnex, Revista· de cbnercio Exterior (números· anuales, marzo-abril 1981-1986,· feI:>1:.-é!J:I). -
1988). 
N.D. = fº disponible 
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sus partes para autos con 12% en prorredio. 

Tan sólo 14 empresas transnacionales repartidas en EUA, Alemania, Japón, Francia, 

e Italia, =ntrolan el 80% de la producción mundial. En 1983 del total de 34 mi

llones 768 mil unidades producidas mundialmente, las estaounidenses produjeron 11 

millones 479 mil unidades y las japonesas 10 millones 808 mil, el 32 y 30 por ci~ 

to respectivamente¡ en cambio Brasil produjo 869 mil, México 323 mil, Argentina -

145 mil (15) . 

Un factor estructural que ha influido es la necesidad de recurrir a las importa

ciones es la existencia de .una gama heterogénea de lfueas y nodelos, lo que no 

permite las econcmías de escala, desperdiciándose capacidar1. productiva. 

En cambio la producci6n para el mercado interno no está normalizada, en cambio la 

que está destinada para el mercado externo está p:r::oduciendo en gran escala, con -

el fin de ocupar econcnnías de escala a nivel internacional. 
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III.5. 1\PENDICE. 

Se presentan cano apéndice a este capítulo los dos siguientes cuadros relativos a 

las- balanzas canerciales, para apoyar lo señalado con respecto a las tendencias -

de la rama. 

Afio 

1970 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

-1982 

1983 

-1984 

1985 

1986 

1987 

CUADRO 27 

131\LANZA CXlMERCIAL TOrAL, MANUFACTURERA Y Al.JTQ'1CJTRIZ 1970, 1975-1987 

(Millones de Dólares) 

Balanza Comercial Balanza Camercial Balanza Corrercial 
'Ibtal Ind. Manuf. Ind. Aut. 

- 1039 - 1402 - 231 

- 3637 - 4057 - 628 

- 2645 - 3963 - 527 

- 1054 - 2680 - 386 

- 1854 - 4218 - 559 

- 3162 - 7643 -1049 

- 3179 -11924 -1940 

- 4510 -17591 .. -=2135 

6793 - 9585 - 727 

13761 - -1196 416 

12942 - 2137 784 

8406 - 4812 528 

4599 - 2421 -1430 

8434 - 182 1945. 

Fuente: Iildicadores de Camerc:to EXterior, Boletín Mensual 1970.;.1980. y.1980-1984 

Rev:tsta de Comercio Exterior, Varios N(imeros,. BANC:c:Mi;:x. 
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CUADRO 28 

BALJ\NZA CXlMERCIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS AUI'0.'10TRICES EN 1986 

(Miles de Dólares) 
EMP~A Posici6ñ Exp. Iroo. Saldo 

Ou:ysler de México 2 271563 59407 212129 

General Motors de México 3 255791 53635 202156 

Ford Motor ea., de Mfud.co 5 250226 72284 177942 

V.W. de México 8 112595 6.1213 51382 

Nissan Mexicana ll 92510 16859 75651 

Ca:rplástic 14 74010 32282 41728 

TREMEC 27 29475 7887 21588 

Kenw::>rth Mexicana 52 15042 3764 11296 

Auto blanufacturas 54 14216 2026 12190 

Dina Currmins 64 12216 11030 1186 

Nemak 65 12130 4694 7436 

Rassini Rheem 83 9828 1044 8784 

M::>to Diesel Mexicana 105 8111 7388 723 

Renault Industrias Mexi.canas 107 8026 6395 1631 

Tebo 110 7793 2800 4993 

Eaton Comp. para 1'1'.:ltores 1ll 7774 2 7772 

Industria Autanotriz 144 6022 3824 2198 

·-·-·Engranes- Cónicos . 199 4171 ·-·- 783 3388--

Ruedas y Estampados 206 4033 527 3506 

Eaton Ejes 255 3232 1500 1732 

Dina Camiones 305 2676. 771 1905 

Aislantes I.e.6n 376 2049 3952 -1903 

Tracsa 380 1969 3228 -1259 

Tri Industrial 412 1764 467 1297 

Arel ex 453 1501 1250 25i 

Min Cer 465 1427 131 1296 

Mar Hino 468 1415 17.19 - 304 

Bujías Olampion de b;fudco 481 1333 4496 -3163 

Alpromar 485 130.l 177 1124 

Fuente: SCFI, Subsecretaría de Canercio Exterior, Principales· Empresas Exportado'"'. 
ras, 1987. 
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ALGUNOS ASPE:CI'OS TECNOLCGICOS Y SOCIALES DEL PROCESO DE MODERNIZACIOO DE 

IA PIA'<TA INDUSTRIAL EN IA INDUSTRIA AUTCl'IOTIUZ 

IV.1. MAR.CD TEORICO. 
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El sistema capitalista busca disminuir la cantidad de fuerza de trabajo empleada e 

increrrentar la productividad, en esencia el incremento de la productividad signif;i;_ 

ca la generación de una nayor cantidad de mercancías por hombre. 

Se puede hablar de reestructuración genéricamente, en el sentido de que su finali

dad es la diminución de la cantidad de fuerza de trarajo empleada y un inc:i:emento 

de 'ia productividad, las fornas concretas que asuma esa reestructuración depende

rá de los niveles de desarrollo que presente cada país. 

IDs países desarrollados están modernizando en general su tecnología, intensifican 

la centralización de capitales (c::ie=e de plantas =nsideradas obsoletas, =inver

siones, etc; l y desplazan procesos productivos-hacia los-·países-dependiente.s·- (rel~:--c 

calizaci6nl. En cambio, en los países atrasados no van a efectuar una m:xl.emiza

ción generalizadcl, sino básicamente en los segmentos exportadores. 

En el proceso de desplazamiento o intemacionalizaciéln del capital, los patses im

perialistas son el centro dinámi= y los dependientes son receptores. Si bien pa

ra ·las naciones desarrolladas la reestructuraci'Ón si:gn:i:fica desarrollo econ&Íi=,. 

en el sentido de un nivel más alto del potencial. de las fuerzas productivas, para. 

los· países dependientes la reestructuraci6n significa, fundamentalmente, mayor de.,. 

foll!lación en sus estructuras e=nómicas. 
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A nedi.ados de los 70 la industria mundial autcm::itriz entra en rma situación de --

crisis. El incremento de los precios internacionales de los energéticos presio-

nan a la IA para fabricar autos ahorradores de canbustible; existen dificultades 

de realización del producto, dada la intensa competencia y la saturación de los -

marcados mundiales; se dá entonces para un amplio sector de la IA un problema de 

sobreproducción de bienes obsoletos con reSP=Cto a la nueva demanda creada. Se -

.impone entonces un período de racionalización, abatiendo costos en las partes de 

capital circulante y reorientando los patrones de inversión respecto al fijo, - -

adecuando las escalas de, producción; ¡:or otra parte, ante la inminencia de una -

guerra comercial, se buscan acuerdos entre las distintas empresas oligopSlicas, -

en un proceso de cartelización global y de sindJ."calizaciones parciales dentro del 

cartel rnrmdial. Así., a comienzos de los ochenta son notables las coinversiones -

que sedán entre los grandes consorcios, en inversiones tipo holding, asistencia 

técnica y canercialización 

CUADRO 29 

PR.a.mcros DE lNVESTIGACIO.'l, DESAMOLLO y FABIUCACIQ'l ca~.'.JUN"I'A DE MOI'ORES 

(Fixmas Involucradas) (1984} 

Empresa 

Alfa R.cxreo-Fiat-.Rena.ult 

BMW-Steyr-Daimler-Puch. 

Fiat-Peugeot-Citroen 

Proyecto 

Fabricación de motores diesel. 

Investigación y desarrollo de motores 
de 4 y 6 cilindros. 

Fabricación conjrmta de motores para 
autorróviles pequeños y camiones lige.,. 
ros. 
Fabricación oonjrmta de motores de 6 
cilindros. 

fuente: tornado de Arturo 'lbrres, Tesis de Maestría "la Reestructuración de la.·In
dustria l\utarnotriz y la Expansión de las Exportaciones: El Caso de 1-léXi--
co1'. 

El anterior cuadro muestra algunas de las coinversiones realizadas entre las gr~ 

des fi.rnas·, ¡:osteriorrnente, a lo largo de los ochenta, se han realizado -
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otras gue involucran fintlas de EUA y Japón. 

Por otra parte, se han desplazado nuevos procesos productivos a países subdes~ 

llados que ya =ntaban con una industria autanotri.z establecida que básicamente -

abastecía al mercado interno cano el caso de Brasil y México, donde esos nuevos -

procesos están enfocados al abastecimiento del mercado exterior. 

Cano los gobiernos de algunos de esos países (Brasil, M<!xico, España, etc.) tie-

nen la concepción de gue ·es· imprescindible atraer el capital externo para compen

sar la falta de aho=o interno e incrementar las exportaciones para corregi.r el -

tradicional desequilibrio de la balanza cOITErcial, ofrecen ventajas enonoes· a las 

transnacionales autanotrices (entre otras} cano el bajo costo de la fuerza de tr~ 

bajo, energéticos baratos (electricidad, gas, petróleo, etc.), estímulos fiscales 

(exenciones. de impuestos por importación de maquinaria, créditos, etc. l e infra

estructura barata o francamente regalada a cargo del gobierno. 

·-·--IV.2 •. -fil, CASO MEXICO. 

En este contexto internacional es- cuando México entra en los. objetivos· de las - -

transnacionales para usarlo de. platafo!Jlla exportadora. Al iniciarse los ochenta 

se realizan una serie de inversiones de. las transnaci'Onales establecidas en el --

país, se instalan nuevas plantas y se introducen modernos p=cesos en departélll)en-

tos de industrias ya establecidas; las nueyas· inversiones se orientan hacia la -

exportación, ajustándose a, esca.las de producc:i:6n mínima internacional (en el caso· 

de los IOCJtores la nonria mínima internacional, es la producción de 270 l!Ú.l a 400 -

mil motores anuales). 
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"Entre 1979 y 1987 se realizaron inversiones aproximadamente por tres mil millo-

nes de d6láres para la =nsti::u=ión y equipamiento de las nuevas plantas. I.a ex 

portaci.ón de rrotores entre 1983 y 1986 pasa de 500 mil a un mill6n y medio y la 

de autorróviles tenninados, en los mismos años, se increrrent6 de 22,456 a 72,429"

(l). 

En el cuadro 30 se presentan algunas de las nuevas plantas autanotrices instala

das en los ochenta, en l•!fud:co. 

En .1983 comienzan a funcionar 2 plantas de Nissan en Aguascalientes, una de esta:!!_ 

pados de conocería y otra de ensamblaje de motores. Ia inversión inicial fue de 

apraxi.madamente 49 millones de dólares. 

La Foro de Chihauhua se inaugura en 1983 para producir piezas de fundición y en

samble de motores. I.a inversi6n inicial fue aproximadamente de. 300 millones de -

dólares. 

La G.M. de Ramos Arizpe en .1983 amplía sus instalaciones para elevar su capacidad 

proO.uctíva de 60 000 a 150 000 ve!ll.culos, 585 000 rrotores y 33.5 tons. de fundí-· 

cienes autanotr;Lces. 

Para la construcción de la Ford de He.nnosi:llo se invLrtieron 500 millones de dól~ 

res. En octubre de 1984 la banca mexicana oto:i:g6 un crédito por 104 millones de 

déilares aprox:ünadamente, lo que significó el 21% de la inversión total¡ esta pié!!!_ 

ta exportará el 90% de su producción al Sur de EUA y Canadá. Es una ensambladora 

de autanóviles, resultado de una coinvers.i:ón Ford-'lbko Kogyo. Ia empresa japone

sa aportará los motores y transmisiones, producidos en Japón (2). 
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CUADRO 30 

Reestructuraci6n de la Industria Automotriz. Orientaci6n Exportadora 

Año de Actividad Ciudad Capacidad Porcentaje/ 
Inicio Instalada Ex-portaci6n 

GM 1980 Motores Ram:>s Arizpe, Coahuila 400 mil 80% 
** GM 1981 Ensamble Ramos Arizpe, Coahuila 63 mil autos 50% 

de Autos 

On:ysler 1981 M:>tores Ramos Arizpe, Coahuila 270 mil 80% 

Ford 1983 M:>tores Chiahuahua, Chih. 400 mil 80-90% 

1986 Ensamble Henrosillo, Son. 130 mil 100% 
(noviembre) de Autos· 

* vw 1980 ~btores Puebla, Pue. 300 mil 85% 

Renault 1986 'lbrreón, Coah. 

Nissan 1983 Aguascalientes, Ags. 

Fuente: Elaboración de los !autores con base en la informaci6n proporcionada por ·las -
empresas. 

* Este año representa, en la VW, la reestructuración dentro de su misma plan
ta de Puebla. 

** En 1984 como trabajaba al 30% de su capacidad produjo s6lo 25 mil autos·. 
' ' 

Tomado de: Carrillo Jorge, LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN EL NORTE DE MÉ:XICÓ. 
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También Chrysler amplía sus instalaciones en 1983 de la ciudad de Méxi= para ex

portar autopartes y algunos de sus nuevos vehículos. C31 • 

La introducción de equipo moderno peD!lite superar el ritmo de trabajo humano. En 

1981 en la VW se introduce una prensa autanática de 850 tons., la que se programa 

por medio de un tablero autanlltico; en ese mismo año se emplean punteadoras con -

tableros electrónicos; para 1984 se cuenta coo 4 carruseles de soldadura automáti 

ca y 2 bandan automáticas· con pinzas ptmteadoras· accionadas por fotoceldas; en -

este misrro año se instala una máquina que amia el arn<:ls automáticamente, de 1982 

a 1985 se han introducido 5 tornos de mandos programados y una rectificadora pro

gramable. 

En la planta de la G.M. en Ramos Arizpe y en la VW, se está utilizando el llamado 

sistema transfer, consistente en una línea de máquinas herramientas que automáti

camente cargan el material, lo operan y expulsan, auxiliados por un sistema tran:!. 

portador au~tico (4l. 

Antes de que se cerrara la Ford de Cllautitlán en 1985, se automatiz6_el proceso -

de fundición de moldes para múltiples banbas, produciéndose 1000 1roldes por turnci 

=n 15 obreros, mientras que en la vieja l:lnea se. producían 520 noldes por turno 

de 25 obreros. 

La Ford de Orihuahua cuenta con un sisteira autanáti= de almacén y de control de 

inventarios que está conectado de fo:r:ma autarática y operando a control remoto a1 

sistema de alimentación de maquinado. La carga y distribución del material a las 

líneas de maqu:inado es efectuada por robots (. 5 ). La planta ocupa 600 de estos_·,-. 
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aparatos y se calcula en un 80% el grado de autanatización. En el aspecto de la 

intensificación del trabajo en esta planta en 1983 se empleaban 384 obreros y pa

ra 1986, 1200, quienes producirán 400 000 motores anuales; en la planta de CUau~ 

tlán se fab:dcaban 120 000 motores anuales con 1 500 obreros (6). 

Entre la tecnolog.'ia moderna que ocupa la planta Ford de He:onosillo se encuentran 

gruas oontroladas por radio y en el área de ensamblado existen 96 robots utiliza

dos para el punteo de soldadura (7}. 

Respecto al bajo costo de la mano de obra se tiene el caso de la G.M. de Ramos -

Arizpe, que a pesar de su moderna tecnología no ha empleado robots, ya que le es 

más rentable el uso de la mano de obra. 

El gasto de arrortización y operación de un robot típico se estima en 4. 80 dólares 

por hora en prarredio, mientras tanto el salario por hora pagado en la categoría -

principal en la G.M. de Ramos Arizpe es de 82 centavos de dólar, sin incluir pre~ 

taciones "(81. 

Haciendo una canparación con otros pafaes tercermundistas, resulta que el empleo 

de mano de obra mexicana ofrece ventajas por ser más barata. 
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CUADRO 31 

C:0.'1PARACION DEL SALARIO PRa-1EDIO INDUSTRIAL DE CUATRO PAISES DE ASIA, C(lll 

EL DE IA PLANTA DE ENSAMBLE DE LA GENERAL MOI'ORS EN RAMOS ARIZPE 

País 

Singapur (1982) 

Ta.LWcin (1982) 

Corea del Sur (1982) 

Hong Kong (1982) 

General M::>tors. Categor:i'.a 11B" (1984) 

General Motors. Mzclia Ar.Ltrrét.ica 

(jul.Lo de .1984 l 

Salar.Lo por hora 
(dólares) 

2.19 

.1.46 

.l.42 

.l.22 

0.82 

1.12 

'Ibmado de: Dávila Mario, El Canplejo Autcrnovilíst.Lco de Ranos Ar.Lzpe. 

La canparac.Lón respecto a EU es la s.Lguiente: el costo por hora de la mano de_ - -

obra en ~- es de 23 (lólares_ ~r hora en la i::aina autcrri_o!,:_:r:iz, y __ e_l, ~stQ-9._e_~~ fu~---· 

za de trabajo en el n.ivel más alto del Ccrnplejo de Ramos Arizpe es de .l.57 dfüares 

por hora (9). 

Sin embargo, tenerros que la VW entre 1981 y .1983 reajustó a 3800. obreros.. even~, 

la G.M. en el D.F. despidió de .1981-1982 a 1350 obreros; Ford en 1983 despidió a -

.1 500 obreos y entre 1981 y 1983 corr.Ló a 3 .138 obreros. 
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Y en cuanto a infraestructura, sólo señalarenos el caso concreto de la Foro ·de -

He:arosillo, a la que se le proporcionó un terreno de 120 hectáreas, una fuente de 

agua, servicios telefé'nicos especiales, télex, una espuela de ferrocarril con co

nexi& directa al sistema de Fe==arriles del Pacifico, transportación pública -

para empleados, un gasoducto, todo a =sta del gobierno de Sonora. En el caso de 

la subestaci.6n, el gobiemo del Estado aportará 50 millones de peses, y otros 50 

millones de pesos para la construcci6n de un sistema. de lecho profundizado en den 

de se tratarán metales. 

En téJ:minos generales al respecto, es altamente ilustrati.vo el cuadro 32, .dende -

se aprecia la diferencia entre costos industriales de varios países sul:desarrolla 

dos. 

IV. 3 LAS MAQUn.ADORAS Au:ra10l'RICES. 

Ia fo:cnación de la industria automotriz maquiladora de exportaci:éln, refiriéndonos 

aqui concretamente a la actividad económica de construcción, reconstrucción y en-

·· samble de equipo de transporte y sus accesorios, se :friicia a·pa:rtir ae-1972 por-..:---

rnedio del J:ec:r;eto que regula la industria maquiladora. 

En su mayoria son plantas de 100% capital externo, tienen p=:i:miso para im¡:x:>rtar -

--maquinaria, equipo· y componentes, asi oorro exención de impuestos·, bajo--la única-

condici6n de que los productos ensamblados sean reexportados a EUA. Ia .mayor pa,:: 

te de lo que producen son componentes sencillos COlTP rines, sellos para notor, ba 

terias y elanentos eléctricos (10). 
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CUADRO 32 

CCT>IPAAACICN DE:CC:STOS INDUSTRIAI.ES EN PAISES SEIECCIQIADCG 

( CIFRAS A AGOS'.IO DE 1985 ) 

Arrendamiento Construcci6n Terreno A G u A Energía G A s 
P a :r. s (Dols/Pie CUa (Dols/Pie· (Dols/Pie (Dols/Pie Eléct/Dols/ (IX>ls/Pie 

drado/Dols) ,__. Cuadrado) Cuadrado) Cúbico) KW/Hora) Cúbieol 
nora 

Taiwan 0.05-0.07 10 3-5 0.0056 0.10 14.65 

Hong Kong 0.60-1.40 13.10-20.10 35 0.97-2.13 0.99-0.117 20.93 

Malasia 0.29 12.36 l. 73-3.47 0.0042-0.0023 0.08 

Singapur 0.45-0.72 32.40 0.36-0.92 0.12 - 0.14 0.09-0.12 

España 0.40 50.00 20 0.0085 0.05 0.0040 

~ico 0.31 14.30 1 N.D. 0.05 0.0019 

N. D. = No Disponible 

Fuente: Direcci6n Gzneral de Inversiones Elct:ranjeras, 
This is M§xico, 1986. .! 

'Ibmado de: Arturo Torres,: ob. cit. 
: 

i 
' 
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Diesel Salario 
(Dols/ Mínirro 
Litro) (D:>l.S/Hr ~ 

0.40 1.90 

0.33 2.20 

0.21 2.21 

0.21 2.37 

0.36 1.23 

0.14 0.90 
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En 1986 existían 86 plantas maquiladoras aut.om::>trices establecidas en la frontera. 

La distribuci6n del personal pclr actividad productiva era la siguiente: 26 925 -

en la fabricaci6n de partes y accesorios para el sistema el&:trico, 4 651 en la -

fabricación de partes para motores, 4 451 en la fabricación de accesorios y 1 071 

en la fabricación y ensamble de carrocerías. Respecto a la CO!rp:)Sición de la ma

no de obra 50.6% son mujeres j6venes (11). 

Las empresas transnacionales han efectuado una integración vertical indirecta a -

través de la instalación de maqui.laderas de e.xp::irtaci6n, lo que concuerda con la 

tendencia de segrrentación de los procesos productivos. En 1986 la Ford concentra 

ba en sus maquiladoras 1 246 trabajadores, la G.M. 14 913 y la Chrysler 2 102; en 

total 18 261 trabajadores, lo que representa el 46,4% del personal empleado en -

todas las maquiladoras de autopartes (12). 

En el cuadro 33 se presentan los principales· indicadores de dicha actividad econ§_ 

mica. Se muestra en el cuadro que la participación de los salarios en el valor 

.. agregado ha diSiii:iiiúido, habiendo ·en el períOdo J.98o-i986 mayor incréireiito p:)rcen
tual en el valor agregado que. en los salarios; asimismo se observa que el creci-

miento praredio anual en el VA es·mayor que los'salarios. 

Ha disminuido la generación de valor agregado pclr hanbre de. .192 mil pesos en .1980 

a 99 mil pesos en 1987, lo que indica una baja en la productividad. Posiblemente 

esta bá.ja en la productividad se debe al uso de. tecnología obsoleta. 

El crecimiento de. la maquiladora de. autopartes· se ha hecho a costa del deterioro 

salarial y no al incremento de la productividad. 



CUADRO 33 

PRINCIPALES INDICADORES DE 1J\ CONSTRUCCION, RECONSTRUCCICN Y ENSl\MBIE DE EQUIPO DE 

TRl\NSPORI'E Y SUS ACCESORIOS (MAQUILAOORAS) 

(Millones de Pesos de 1980) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

1) No.de Plantas 53 44 44 47 51 63 78 122 

2) No.de Trabaj~ 
dores 

7500 10999 12228 19594 29378 40145 49048 63182 

3) Sueldos, sala 710.7 1007.0 1036.6 1278.1 1780.0 2384.0 2508.8 nd 
rios y presta 
ciones sociaTes 

4) Valor Agregado 1440.5 2309.5 3036.0 3960.7 4306. o 61l0 .5 6418.1 6237.7 

Participaciones % 49.3 43.6 34.1 32.2 41. 3 39.0 39.0 

(3)/(4) 

(4)/(2) (Miles de 192.0 209.0 247.0 202.1 146.5 152.2 130.8 98.7 
Pesos) 

Fuente: Elaborado =n base en, Estadística de la Industria Maquiladora ·de E:xpo:ttacié'm 

Avances, Industria Maqui.ladera de Exportación, SPP, junio 1988. 

80-86 

130.2 

742.4 

253.0 

345.5 

-31.8 

86) 

Prorredio 
Anual 
80-86 

12.6 

35.6 

23.0 

28.2 
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En el cuadro 33 se consideraron tanto empleados administrativos corro a obreros; .,. 

posteriormente se tornaron Oni~te a los obreros obteni'éndose un mayor valor -

agregado por hanbre, sin anbargo, la tendencia de la productividad sigui6 siendo 

a la baja, en 1980 el VA por obrero fue de 228 000 pzsos y en 1986, 157 000 p;!SOS. 

Respecto al grado de integración nacional en el producto maquilado, resalta a pr.:!:_ 

mera vista en el cuadro 34 que es minimo; el 99% de los insumos son importados., .,. 

lo que demuestra que la maguiladora de ex¡_xirtaci6n de autopartes no ejerce ningt:in 

efecto multiplicador en la econonúa del país. 



CUADRO 34 

PARI'ICIPACICN DE U:S INSUMJS IMPORTADOS Y NACICNAIES EN IA CCNSTRUCCICN, REXXNSTRUCCICN Y 

ENSAMBLE DE EQUIPO DE TRANSJ?ÓRI'E Y SUS ACCESORICl3 

(Millones de Pesos de 1980) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 % 1980-1986 

Insurros Nacio 9.4 61.B 49.5 130.2 106.5 119.7 200.2 2030.2 
nales 

Insurros ImpoE_ 3530.2 46G5.7 5494.4 14412.5 17798.B 20366.1 27676.7 684.0 
ta dos 

Total 3539.6 4727.5 5509.4 14542.7 1.7905.3 20485.8 27876.9 687.6 

2/3 99.7 98.7 99.7 91.1 99.4 99.4 99.3 

88) 

Pran/ADual 
1985-1986 

66.5 

40.9 

41.1 

Fuente: Elal::orado =n base en, Estadística de la Industria l.Jaquiladora de Exportación 1975-1986, SPP. 
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CCNCLUSIOiES. 

La recesión de la econania irexicana de 1.982-1988 se expresa, principalmente en 

tres elementos estructurales: la descapitalización debida a la inversión externa 

di.recta, baja en la producción, reducción del mercado interno. 

la IED descapitaliza la econania nacional, extrae capitales en mayor propo=ión 

que los que invierte, las ganancias hs transfiere a la casa matriz. 

Con la descapitalización cáe el n.i.vel de inversión y de produ=i6n; por tanto di~ 

minuye la cantidad de personal ocupado y la mayor oferta de trabajo provoca una -

disminución del precio de la fuerza de trabajo. 

El deterioro salqri;tl y el desempleo :iJTlplican la redocci:ón del mercado interno. 

Un mercado interno reducido, bajo una situación imperante de oligopolio induce a 

ia fonnación de mercados más selectivos, que puedan seguir adquiriendo a precios 

más elevados¡ as:i'. la empresa vende menos por unidad, pero más en precio total rea 

lizado. 

la IA es una de las industrias más importantes dentro del subsector manufacturero. 

Ha presentado mayores =ecimientos que éste en conjunto, tanto en el PIB, o:m::> en 

geoeración de enpleos. 

La IA desde su inicio en 1.962 hasta la fecha, se ha v.isto por parte del Estado co 

mo un eje de desarrollo, impulsora del proceso de sustituci6n·de importaciones.y 

posteri=iente, generadora de divisas a tr~ del .incremento de Lis exporbaé::io-:

nes autarotrices. Sin embargo ha sido causa de una iñdustrialización défoi:riiáda, 
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ya que no se contaba con una ba,se fil:me que era la exi'Stenci¡¡, de un sector gener~ 

dor de rredios de producción, y la IA requiere en gran :rned:i:da para su funciona.mi~ 

to del sector de. bienes de capital. De ahl'.. el que. se tenga que re=ir a la im

portaci6n de maquinaria y equipo, rosa que actúa tarnbién caro factor de de.scapi~ 

lizaci6n. 

No se puede negar que la IA contrihly6 al crecimiento de la econaiúanacional, en 

tanto actu6 cano multiplicador al demandarse insurros de otras industrias nací~ 

les. Pero lo que no se propició fue un desarrollo integral de la econanía, sino 

dependiente de. los paises desarrollados, principalm:mte EUA. 

la IED se hace en funci6n de. los objetivos de las matrices; y un ejemplo claro -

es el de la IA, donde la inve.rsi6n hasta antes de 1979 se realizaba en las plan--, 

tas autorrptrices que abastecían el m=rcado interno, Con la recesi6n de la eéono

rnía nacional en los ochenta, la reducci6n del mercado interno y la reactivación -

de los mercados internacionales de los países desarrollados han crecido las inYeE_ 

sione.s en M§xico para construir nuevas plantas dedicadas a produc·ir para la expoE_ 

taci6n y se introducen con e.se misnP fin nuevas tecnologías en algunos de~ 

tos de las antiguas plantas. 

Hasta antes de 1983 la I.A fue una de las ramas que. más contribuy6 al d1ificit de 

la balanza canercial manufacturera y del déficit total de la e=nc:nú'.a naciooal; 

Para 1983 cambia el panorama y esta industria, se convierte. en superavitaria, pero 

no corno producto de un desarrollo interno, sino de. las estrategias :mercantiles: '

de las empresas transnacionales. En otras palabras, la I1\ en ~'cono se ·desa-

rrolla con una dirulmica propia, sino exl5genainente.. 
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cabe agregar que lo dicho para la situaci6n exportadora de la IA es extensivo al -

grueso de las industrias manufactureras orientadas hacia el mercado externo. No 

han deslx>rdado las fronteras nacionales, por estar abasteciendo casi en su total.:!:_ 

dad al rrercado interno, sino que su auge exportador está detei::minado por la =-
tracci6n de aqué.l y la reactivaci6n coyuntural de los mercados internacionales. 

La IA en México presenta una estructura oligop6lica en la subrama terminal y en -

la de partes, dependiente; entre unas cuantas empresas transnacionales y otras más 

en donde interviene el capital externo, ccntrolan la producción y distrib.lción de 

las mercancías autorrotrices. 

La IAT liderea a toda la industria autanotriz; interviene directa o indirectamente 

en la industria de autopartes, can lo que se dá una·integracitin vertical indirec

ta. En los 80 se ha profundizado la centralización de los capitales. 

Las transnacic:nales pueden ejercer el dani.nio en empresas nacicnales as=iadas a -

ellas, aunque e1. capital externo no sea ma,yoritario, a través de la transferencia 

de tecnología y el ccntrol de los canales internacionales de canercializacitin. 

El grado de ~lotacitin, en general, se ha basado en la disminucitin de los sala

rios. mfil; que en el aumento de la productividad para toda, la IA ·en su conjunto, 

aunque por segmentos si ha habido, además un incremmto de la producti:vidad en 

las m::x'lernas plantas. 

La contr.il:llci6n de la Ll\. al desa=llo de ~is, ha consistido en de,fDJ:mar más la 

econc:m!a, Esto no quiere decir que no se re=zca ·su aporte al crecimiento eco

n&nico, más &>to no significa desarrollo económico, 
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D3bido a la i11ternacionalizaci6n del capital y a la relocalización efectuada JX'r 

las transnacionales autorrotrices, y en vista de la situación recesiva de la IA -

en Mfud.có es, pues, que en los 80 se han reaLi:zado inversiones en Méxi= para la 

creación de plantas ex¡:ortadoras, en lo que se ha llamado creación de platafor-

mas ex¡:ortadoras. IDs países imperialistas han descentralizado o segmentado sus 

procesos productivos, princi~te hacia los paises subdesarrollados industria 

lizados, y a partir de ahi efectúan las exportaciones a otros paises o a los paf_ 

ses de origen¡ las matrices se han =nvertido en grandes :iJr\.=rtadoras de las fi

liales. 

El auge exportador de la IA en las condiciones en que se ha dado, no es un imPll:!_ 

so al desarrollo integral del aparato pro:luctivo, sino JX'r el =ntrario es un fac 

tor más de defo:onación de la e=ncmia. No se ha rncdernizado toda la IA sino úni

cam=nte el segmento exportador; es nú.n.ima su demanda de insumos de fabricación ~ 

cional, la mayor parte se trae del país de origen y aqui se ensambla. Distintas 

autoparteras fabrican el camJX'nente utilizando materias primas no nacionales. 

IDs segmentos exportadores no contribuyen al mejoramiento de los salarios y mayor 

empleo. Son plantas intensivas en capital con bajos salarios, en ellas se dá una 

doble explotación, alta productividad y bajos salarios. 

Lá.s nuevas ru:n¡a,doras presentan una gran semejanza con las maquiladoras; las dos· -

son empresas con baja integración nacional, No realizan el proceso productivo -

canpleto, sino segmentado, 
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Dado el avance tecnológico y el increll)e!lto de la productividad en los países ~ 

rialistas, la, inversiones en los países suhlesa,rrollados ya no se hacen s6lo en -

funci6n de abatir costos gracias a la baratura de la mano de obra, sino por toda 

una serie de facili.dades que han dado los Estados naci'Onales a la inversi6n exter 

na, cano políticas fiscales favorables, bajo costo de infraestructura, financia~ 

miento interno y energéticos baratos. 

As~, venos cano se cumple lo que señala Fajnzylver, respecto a la estrategia de 

las empresas transnacionales: "Concentrarse l:á.sicamente en el mercado del país -

de origen de la ET y en el mercado mundial, sobre la base de utilizar exenciones 

y fra.nqui:cias otorgadas para países en que el costo de la mano de obra es sustan

cia.l.m=nte m9,s bajo que. en los países desarrollados. En general, esas filiales 

realizan una fase final de elal:x:>ración de los productos, ubicándolos las otras fa 

ses en el país de or;i.gen o en otras filiales únaguiladoras) ". (;Fajnzylver, "las 

empresas transnacicnales •••• 11 , p,57). 

En consecuencia, y a fin de todas las cuentas alegres que algunos puedan _hacer, -

la · reestructuraci6n de la industria automotriz en México ha impulsado un mayor 

grado de integraci6n a la econam'í'.a de EUA,. Al interior del país la IA seguirá 

defónnando más la econarú'.a, dando lugar a una mayor desintegración del 

productivo y a un aunento de la dependencia respecto de las decisiones 

y pol~ticas de la ~poli. 
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