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Introducción La IED y el Mercado Laboral en la indusb"la manufacturera de la región 
-- - - -- - - -- . - - --- ·- -- -- centro Norte de México 1988- 1998 

Imnooucc1ÓN 

Como co~~cuencia de la crisis económi·~ de 1982, en México las variables macroeconón1icas internas 

y las relaCionada5 con el. exterio.r se refleja ro~ en los altos índices inflacionarios, pero sobre todo en los 

grandes mont~d~· de~da.exte...:ia y las,suc~ivas devaluaciones del período. 

Para solÜcionar estos problemas se adoptaron reformas económicas con el objetivo de integrar la 

e~ono.:nr~ ria~l~~aÍ ~ I~ economí,; ~undial. · 

A P,.rtir d~ 19~, ~polítiC,. .e"?n'ó~i<:a f~e orientadahacia elestablecimie.nto de la libre interacción de 

la.s. fuerzru; dél m;;...;..do co,';-.0 rJ1eca~ism<:> ele aslgnaciónóptinla de recuí,;os:'va • que ~ consideraba 

que el rnddel.; ec~Tió~"da'de I~~~~trlal~~ió';.; S,:;;;titu'tiva de 1.TI~~~i~nei.:;~~ bbsoleto. 
' ,~-(-",: < ' ~, ;'·'-,• ~ ~~ ·".'!:-~ ··.-:.1~··". '"• ... --~-:;, . --_ -.~·- ... ,. Y: :zi ···~.f,-._:: .:;:-·.;:.~<~·-.:.- ··{~ ·-'.-~..,.. ·.·.<.i·~.:~:~::~~:~: ;~;'.::1~ -\~r-

Esta • nue~a· ·~ibJ~clóÜ'Cued··~{~~iri~~.·;~~:;'-~:¡,;~j~~~·d'~\', Méxi~' oon: ;.1 exterior. Entre estas 

~odifl<:a~i~n~ d~~~~~ b;'i·~~'.~u~~ ~e~~~ó;;,i~ ;t ';;;•~¡:¿;,:ic;~¡~~¡"~ l~-i~;..·.;~rsló;.. prluada nacional y 

eXtrOn1ero~ .· -,', -.:;::::.·«,-~ .,.. .. , ~ .· ~ e - ':;.:. <·ft::·,, ,,~: 
-:·~;;:~:~;e~,·~·. _._, __ ' ;·t~:~~,.~_ff:~ 

;' .·-:> -·: .. : ,· ',o~~~· . :.~:1~~ :-:;.~·i,:~ 

En este rnar.;o:·se vuel,j;, necesarlo el estudio de la evolu~ió;,'<l~'j~.(Iriversión Extranjera Directa (IED). 
. ', . . . ·_·., .. : ' ,_,_:·. ·-: ·''.' .. ·~~-,:>--',;:'.:" . : 

(to.Mndo eri cuen~ su origen, sus montos, los sectores y ~~-,~e -~~tividad e_n los que ;;e establece) 

resaltando sus éfectos en el mercado laboral (en cuanto'.al impacici_·_~n ~-de desempleo, niveles-

, salariales y de· productividad). Además, debido a que ~ PóÍi~~::'i~~;~~~l~ de iefo~ . .;,¡fui~raÍ. (la· · 

desregulación, apertura y privatización) han producido re5ult;.do~ het~iós;.neo5; t;.nto en. 1o~··;;,;étores y 
' .•. , <" "-.- .. .;-·~ ., ,., •.• .-" ,, .. ,.' . . .. -.·. ' . -' .•. _ ... ' 

ramas productivas, como en los diferentes espacio'.' 9ea!Ifáfico;;:t;rT.bién''°es'o(,<:,rtuno/.el•n,~1iZar 

estudios regionales específicos. , " . ;~!:· .;.'~5 .. ·::.~-.. :~~~:~.-- '.;~~-';·':~~~,-._~,'.~-~~.!l.:!..:.·.~~<~~, )~'."::f -;::,};;~· .. ::<-~~-'.'.·., 
',.;. ':'.i·:-··· ·-,:·, .. -;· 

La pertinencia de estudiar particularmente la R.;~ió;n_;J~{j Norte de Méxic~ (Q~~:ta~, Zacatecás, 

Guanajuato, Aguascalie~tes, Sari Luis Potosí y O.:,ri;';,'~o);l;;, encuentra en que teniendo abundancia de 

mano de obra no éalificada, altas tasas -d~:·d.;,;e,:.,.;~leo, bajo nivel de organización, alta existencia de 

industrias tradicl~nates"~.siend.;;:·expuÍsÓra de mano de obra hacia Estados Unidos, bajo el influjo de la 

nueva estructUra e~~ffiiC..; ~emoii"ob5ervar, un dinamismo extraordinario en su producción y 

empleo industrial.: 



Introducción La IED y el Mercado Laboral en la Industria manufacturera de la región 
Centro Norte de México 1988 - 1998 

Cabe mencionar que este trabajo es producto de una investigación más amplia sobre la región, titulada 

"Crisis Financiera y Patrones de Adecuación y Especialización en los Sistenias Productivos de la 

Región Centro Norte de México, 1994 - 2000", financiada por la Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que tuve la 

oportunidad de trabajar corno becaria durante los dos últimos años de su realización. 

Así, el objetivo de este trabajo es el de observar la evolución y comportamiento de la IED, subrayando 

sus implicaciones en el mercado laboral en la industria de la región Centro Norte de México, a la luz de 

las actuales transfor1T1aciones en términos de la liberalización y apertura económica. 

Este trabajo se encuentra dividido en cinco partes, la primera de ellas es el protocolo de la 

investigación, en donde se plantean los objetivos y la metodología de la tesis; las tres siguientes partes 

las conforman los tres capítulos del trabajo: el primero presenta el contexto de la economía mundial, 

subrayando la tendencia a la formación de bloques económicos y la inserción de México en el nuevo 

modelo de crecimiento, bajo la lógica de esta nueva construcción territorial en donde los espacios 

económicos toman otras dimensiones, tanto al exterior como al interior del país. E segundo capítulo, 

presenta los cambios realizados en la economía mexicana para su integración a la lógica mundial de la 

década de los ochenta, destacando la importancia del la IED en este proceso de apertura, y la 

reconfiguración que se da en los espacios económicos a partir de su mayor entrada, subrayando el caso 

de la industria manufacturera de la región centro norte de México. E tercer capítulo, presenta las 

principales características del mercado laboral mexicano y, específicamente el mercado laboral de la

industria JTianufacturera en la región centro norte de México, en referencia a la reciente configuración 

económica en términos espaciales y sectoriales. Finalmente, se presentan las conclusio~es generales del 

trabajo. 

¡¡ 



Protocolo de Investigación: La Inversión Extranj~-Directa y el Mercado Laboral en la industria manufacturera 
de la Región Centro Norte de MéKico. 1988 - 1998 

Protocolo 

Justiflcaclón 

Durante las dos ·últilnas décadas se han i-eaUÚ!do diferentes transforn1aciones en la econon1ía nacional 

e internacional. 

A principios de la décad ... de los ochenta; la economía mexicana sufrió las consecuencias de la llamada 

"crisis de Ía -deuda;.. Los ~roblernas obSe~dos en las variables macroeconómicas internas y las 

relaciones con el -exterior se reflejaron en los altos índices inflacionarios, pero sobre todo en los grandes -

montos de deuda externa y las sucesivas devaluaciones del período. 

Como resultado de esto, se adoptan procesos de reformas con el objetivo de integrar la economíá 

nacional a la economía n1undial. 

A partir de 1983 las políticas económicas de corte neoliberal fueron orientadas hacia el_-~~bl~ci.;;iento 
de la libre interacción de las fuerzas del mercado como mecanismo de asignación ó¡>ti":1'ii'-~.-.':~ec«rs'~;-!;_ -

La redefinición de las funciones del Estado, condujo a la desregulación y pri~atiZa~iÓ~_g1~:-c¡;.;,-~r~;.,;;~, 
actividades y servicios públicos. Por lo que la tarea prioritaria del Estado 5eria el ~;.,t~him¡~nt.;¡-CJ..;;·1;. 
estabilidad de los precios. , __ ::! :,{~'t:'~f~~z:.:)"}~:. i=: ._" -<;~:-·· 

Esta nueva situación llevó también a modificar las relaciones de México coi:. <!í ..-~t~~6j}~o;:;''~-,;i~:,'..,;t"5 -

modificaciones destacan la apertura económica y la 

extranjera .. 

promoción a la ·1n·v~;;,~:1J~;:.;,~~¡¡/ ~~~~~;;;~.al. y 
·.:·.,,,,, ·,;·::::.·::;.}:~.::..· :·:;_:.:' 

Debido a los problemas para arribar al desarrollo (tales como la falta de al~o~: int~riio,la deuda; et~.) 
en México, desde el período del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ,;..'asignó a la Inversión 

Extranjera "el objetivo de contribuir a modernizar el aparato productivo nacional"', esto es, la IE 

representa la solución al problema de financiamiento. Estos lineamientos de la política encierran 

inicialmente reformas a las normas regulatorias de la Inversión Extranjera, hasta la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) eliminando barreras al comercio de bienes, servicios y 

capitales (no contempla la movilidad de fuerza de trabajo, excepto para directivos y especialistas), sin 

ser la desregulación arancelaria absoluta, ya que hay bienes en los que se crearon reglas de origen en 

diferentes niveles, además de conte111plarse una desgravación en diferentes plazos. También existen 

reglas especiales para ramas específicas (automotriz, petroquímica básica, textiles, etc.), en el rubro de 

inversión los países firmantes reciben trato de nación más favorecida, liberalizándose las compras 

gubernamentales a la .participación de dicho capital. 

1 SECOFI, Resultados de la nueva política de inversión exhanjera en México 1989-1994, México, 1994, p. 9. 
1 



Protocolo de Investigación: La Inversión Extranjera Directa y el Mercado Laboral en la Industria manuíar.turera 
de la Región Centro Norte de México. 1988 - 1998 

"El gobierno mexicano impulsó la firma del TLC apostando a que los capitales productivos extranjeros 

se verían incentivados a invertir en México, al establecerse reglas nlás claras de inversión y de 

co1nercio, así como por la reducción de aranceles para la exportación de México a Estados Unidos y 

Canadá. Todo esto en un contexto de débil capacidad interna de ahorro en México que reduce las 

posibilidades de inversión y de crecimiento de la economía1
fl. 

Es en este marco, en el que el estudio de la evolución de la Inversión Extranjera Directa se hace 

necesario y oportuno (tornando en cuenta su origen, nX>nto y los sectores y mnias de actividad en los 

que se establece), pero sobre todo el análisis de los resultados que se han observado en el mercado 

laboral (en cuanto al impacto en tasas de desempleo, niveles salariales y desregulación del mismo), a 

raíz de la entrada de capitales extranjeros. 

Los principales elementos de la reestructuración capitalista son la introducción de tecnología, 

principalmente de la informática, la dirección computarizada, además de la flexibilización del trabajo, 

esto es, el capital ha dado cambios fundamentales en las formas de organización en el proceso del 

trabajo. 

En cuanto al proceso de trabajo, la tecnología actual lucha en contra de las barreras al aumento de la 

productividad, esto es, disminuye los obstáculos físicos a la intensificación, logrando la coordinación 

adecuada de los distintos procesos productivos, además permite la fácil adaptación de la empresa al 

mercado. Modifica las relaciones a favor del capital en cuanto aumenta la amenaza del desempleo 

(crece el ejercito industrial de reserva) disminuyendo de este modo, la resistencia obrera. Además, 

debido a los altos contenidos tecnológicos de la producción, el capital requiere mayores niveles de 

calificación del trabajador. 

Por su parte, los distintos países juegan un papel activo en apoyar el tipo de globalización que estamos 

viendo desarrollarse, al aplicar una serie de políticas macroeconómicas de corte neoliberal y promover 

la liberalización del con1ercio de mercancías, de sel'Vicios, etc., mientras que por otro lado, restringen la 

movilidad de los trabajadores o regulan los mercados laborales de modo que apoyen el intento de 

redirnensionar la acumulación en su expresión mundial. 

La inversión extranjera es el principal indicador del rumbo que toma el capital en cuanto a su 

internacionalización. La evolución productiva y la localización geográfica, muestran las tendencias de la 

inversión extranjera en las distintas naciones. "En ese sentido, la reestructuración capitalista significa la 

superación de los obstáculos que enfrenta la valorización del capital; particularmente, los cambios en la 

internacionalización del capital buscan expandir el ámbito de la valorización mediante el control de 

2 Ludger Pries, y Enrique de la Garza (coord.), Globalización y cambios en las relaciones industriales, Furidación 
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Protoco_I? de ln~estig':'ci_6n: La lnversi6n Extranjera Directa y el Mercado Laboral en la indusb"la manufacturera 
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recursos y mercados, el emplazamiento de los procesos productivos en donde existan las mejores 

condiciones de rentabilidad y, paralelamente, pretenden destruir las "posiciones" alcanzadas por la 

clase obrera, reduciendo la eficacia de sus formas de resistencia (huelgas, contratos colectivos, 

sindicatos nacionales) mediante la internacionalización de la producción que introduce la competencia 

entre los trabajadores de los distintos países"'. 

Es aquí donde el estudio regional toma importancia, ya que el efecto de las políticas nacionales de 

reforma estructural (la desregulación, apertura y privatización) han producido resultados heterogéneos, 

tanto en los sectores y ramas productivas, como en los diferentes espacios geográficos. 

La pertinencia de estudiar particularmente la Región Centro Norte de México (Querétaro, Zacatecas, 

Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango), se encuentra en que teniendo abundancia de 

mano de obra no calificada, altas tasas de desempleo, bajo nivel de organización, alta existencia de 

industrias tradicionales y siendo expulsora de mano de obra hacia Estados Unidos, bajo el influjo de la 

nueva estructura económica, podemos observar, un dinamismo extraordinario en su producción y 

empleo industrial. 

Delimitación 

La delimitación del objeto de estudio será el análisis .de la . Inversión Extranjera. Directa y el· Mercado 

Laboral en la industria manufacturera de la Región Centro .Norte de México, ·comprendiendo un 

período de estudio de 1988 a 1998. 

El primer año se justifica, debido a que es el últi;.,...;,.ñQ .. ~ el~~e l~s·d1r~"~~ ;1;;'~ cJ~"E<:~nóri-.icos; 
en especial el industrial, reporta datos aún sin la c.:;ntrib¿c;Óri del ~~i~l~~~j~~- El de.1998 muestra 

ya las nuevas condiciones en el mercado lab<:i..;1 d.; la R~gÍÓn, e~ l~~ ¿Íf.i~~'¿ c,;1l5Ó~ fronómicos 

realizados por el INEGI. 

Friedrich Ebert Stiftung. México, 1999. 
3 Raúl Ornelas Bernal, Inversión Extranjera Directa y Reestructuración Industrial, 1° edici6n, UNAM llEc, México, 
1991, p. 22. 
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- - - -- - -- · - - - de la Región Centro Norte de México. 1988- 1998 

Objetivos 

Objetivo General: 

•:• Observar la evolución y .;.,mporta"mientC>· dé la Inversión Extranjera Directa, subrayando sus 

implicaciones en el Mercado U:~l"a{<le'~~:Región Centro Norte de México, a la luz de las 

actuales transformaciones en té+in6s. d; ta' llberaliza~ión y apertura económica. 

Objetivos Particulares: 

•:• Realizar un estudio por"paíS d(,':'origen'de la Inversión Extranjera Directa, a fin de establecer 

qué tan atractivo resultá nuestro país para los distintos capitales extranjeros. 

•:• Observar la forma en que la Inversión Extranjera Directa se distribuye en cada uno de los 

sectores productivos, por medio de un análisis de su comportamiento por Sector y Rama en la 

que se lleva a cabo, a fin de ver cuáles son los patrones de competencia en los que se realiza. 

•:• Examinar las características prevalecientes actualmente en el Mercado Laboral Mexicano, 

realizando un análisis de los principales indicadores de empleo en la Región Centro Norte de 

México. 

•:• Indagar que la flexibilización del trabajo y el patrón de competencia existentes en las· ramas 

productivas en las que se establece la Inversión Extranjera Directa, ....Sponden a las formas de 
-.- .. - .. 

organización del trabajo establecidas a partir de la entrada del capital foráneo. 

Hipótesis 

Hipótesis General: 

·:· La flexibillzación del Mer;,,.<lC> LabOral en la Industria ManufactUrera de la Región Centro Norte 

responde ~l objetivo d~ ;,..~ta~ -~~a'res · mon~osde lnv~"'ión Extranjera· Directa, es decir, se 

han cre~do las ·.:c;ncÍicici.'ies d~ vm~taj;. Cc,mparati,;,. c~n r~specto a otras regiones, a partir del 

abaratami<!nto el~ I~ fueJ;,. d~ trabajó. . 

~ -~--< ,': . . ,/-
Hipótesis Específtcas: · 

La entrada\ie I~ ln~~rsi~;. EXt~njera Directa a la economía mexicana no se ha distribuido de 

forma homC>g~.;<!ª en 1C>~ distintos se~tores manufactureros y regiones. 

El crecimie,,.;to -d~- .~-~rÓdu~ón y la pobiación ocupada en la industria rnanufachirera de_ la 

Región'Centio'NC>rt~'a~:Mé,¡i~es una respuesta a la nueva configuración_económÍea e.;pacial 

resultante del ~-;.,..blo. de modelo de crecimiento económico. 
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~ ·~:~v~~~IÓn ExtranJCr~· Directa y el Mercado Laboral en, la in.~ustria manuíacturera 
-::o;.-0

- cc.'.o.--;·-00000
- ~.-•• ,- - ~;-- de la Región Cenlro Norte-de! MéXic0.-1988 .;.;-1995 

Protocolo de lr~Vestigaclón: 

•:• La ~demización de los sectores manufactureros receptores de capital foráneo, no ha llegado 

sólo l>or la vía tecnológica, sino por la implementación de formas flexibles del trabajo. 

Metodología 

El método que se utilizará será el analítico, que consiste en la descomposición de un fenómeno en las 

distintas partes que lo integran (en este caso la Inversión Extranjera Directa y el Mercado Laboral), para 

estudiar cada parte, la relación entre estas y con otros fenólllenos, en térn1inos de espacio y tien1po. 

Además se utilizará el método deductivo, partiendo de lo complejo, abstracto y general (la 

globalización, regionalización y reestructuración económica), hasta llegar a lo simple, concreto y 

particular (el Mercado Laboral de la Región Centro Norte de México). 

Los datos estadísticos se obtendrán principalmente de: INEGI (Censos Generales de . Población y 

Vivienda, Censos Económicos, Encuesta Nacional de Empleo y Sistema de Cuentas Nacionales. de. 

México), SECOFI (informe estadístico sobre el comportamiento de la IED en México), Diario.·Ofi~i~I de 

la Federación y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Desarrollo 

El trabajo se desarrollará en tres capítulos: el primero presentará el contexto dé la ~C:onomía''mundial, - - --"·- .:---- ';-'·· .. ,.--·--· ' 

subrayando la tendencia a la conformación de regiones económicas y la illSerció¡;:dé México 'en eÍ 

nuevo modelo de crecimiento, bajo la lógica de esta nueva construcdó~·. t~;::.;tC>~ial . en donde los 

espacios económicos toman otras dimensiones, tanto al exterior como al ~~!.~ri_or del país. 

El segundo capítulo, se basará en el análisis de los cambios realizados en la economía mexicana para 

su integración a la lógica mundial de la década de los ochenta, destacando la importancia del la IED en 

este proceso de apertura, y la reconfiguración que se da en los espacios económicos a partir de su 

mayor entrada, subrayando el caso de la industria manufacturera de la Región Centro Norte de México. 

El tercer capítulo, presentará las principales características del mercado laboral mexicano, 

específicamente del mercado laboral de la industria manufacturera en la Región Centro Norte de 

México, en referencia a la reciente configuración econón1ica en términos espaciales y sectoriales. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones generales del trabajo. 
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Capítulo J 
CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL Y NACIONAL EN LA DÉCADA DE LOS 

OCHENTA 

Durante las dos últimas décadas se han realizado diferentes transforn1aciones en la economía 

internacional. 

En México a principios de la década de los ochenta los problemas observados en las variables 

rnacroeconómicas internas y las relaciones con el exterior se reflejaron en los altos índicés 

inflacionarios, pero sobre todo en los grandes montos de deuda externa y las sucesivas devaluaciones. 

del período. 

Al estallar la crisis económica en 1982, ·se adoptaron procesos de reformas con el objetivo de. integrar· 

la economía nacional a la economía mundial. A partir de 1983 las políticas econóITIÍ~··(t.; oorte'· 

neoliberal' fueron orientadas hacia el establ~cimiento de la libre interacción de las fue·~· deÍ ¡:;:.;,rcado 

como mecanismo de asignación óptima de recursc:.s~ 

. . >_' _;_, ----~-':_«.~·,_ ·- _. 

El efecto de las políticas de reforma estructural (Ía desregulaciÓn, apertura y privatiZ~~ió~ ~i::onómieas) 
han prod.;cido resultados heterogéneos, tanto por sectores y ramas productiv..;., co..;..o .;~ los diferentes 

espacios geográficos de México. 

Este primer capítulo presenta como marco de referencia a la tendencia reforzada hacia la conformación 

de bloques económicos y la regionalización de la economía mundial, posteriormente se analiza la 

función de los tres ejes centrales de las políticas de cambio estructural (apertura, liberalización y 

desregulación económica), subrayando el papel que juegan la lnvetsión Extranjera Directa y el 

Mercado Laboral Mexicano en dicho proceso; y posteriormente se expone la importancia y pertinencia 

de un estudio regional en el contexto del modelo económico neoliberal, en específico de la región 

centro norte de México. 

1 Se utiliza la palabra neoliberal para caracterizar at conjunto de medidas y poUticas que son afines al modelo· económico 
(apertura comercial. desregulación y la disminución del Estado en _las_ funciones económicas). 

6 



· .. 
:-' 

-=,,-:o;__- ~--,-o =T=es=i=s=d=e=U=ce=n=ci=a=l=ur=a========C=a'=p=ftu=l=o=l=.=C=o=n=t=ex=t=o=Ec=o=n=ó=m=i=co=ln=l=eT=na=ci=o=n=a=i=y=N=a=c=io=na=i=e=n=ia=d=é=ca=d=a=d=e=l=os=oc=i=1e=1=1ta= 

1.1 Globallzaclón y Confonnaclón de Bloques Regionales 

La década de los ochenta se caracterizó por la crisis en la economía mundial ya que, en distinta forma, 

afectó a todos los países y sectores económicos, políticos y sociales. El capital financiero se reestructuró 

co1nprendiendo las diversas estructuras productivas, comerciales y de servicios, entrelazadas en un 

complejo proceso de concentración y centralización de capital. 2 

Se puede explicar el proceso de globalización económica, como el aumento de la interdependencia de 

las naciones como consecuencia del acelerado movimiento de bienes y servicios, durante los años 

ochenta y noventa. Esta interdependencia se manifiesta en que el comercio internacional, la inversión 

extranjera directa (IED) y los flujos financieros, registran una tasa de crecimiento muy superior a la del 

producto bruto mundial.3 

La crisis económica fragmentó aún más las fronteras económicas nacionales, por lo que se obse~ un 

cambio en los objetivos de los procesos de integración, donde los aspectos comerciales y monetarios 

ganaron espacio, en perjuicio de una visión que incluyera procesos que favorecieran la cuestión del 

desarrollo regional más equilibrado. 

La mayor presencia en los mercados internacionales estimuló. las relaciones existentes en ciertas 

regiones. 11Las regiones económicas en formación son, , estri~mente hablando, agrupamientos de 

Estados nacionales que explícitamente entran en un proceso de coordinación de sus políticas 

comerciales, fiscales y de inversión para reducir las barreras a sus intercambios y maximizar los 

beneficios de sus ventajas comparativas relativas mediante una mayor especialización y un adecuado 

aprovechamiento de las economías de escala, que permiten optimizar su dotación de recursos, mano 

de obra, capital y tecnología".4 

En este ambiente, el proyecto de la Comunidad Económica Europea y la zona de intereses en el 

sudeste asiático encabezada por Japón, aparecieron para el resto del mundo como los intentos más 

fuertes de conformación de bloques regionales. 

2 Marx define el proceso de concentración como la abolición de 1a autonomia individual. la expropiación del capitalista por el capitalista, la 
transformación de muchos capitales menores en pocos capitales mayares, rnienhas que la centralización refuerza y acelera los cambios en la 
composición técnica del capital que acrecientan la parle constante de éste a expensas de !a variable, reduciendo con ello la demanda relativa 
de trabajo. (Carl Marx.~ Tomo J, uol.3, 16°. Ed, SlgloXXI, México, 1995, p.(778·780, 
3 Bckerman, Martha y Camillo, Eisa, "Globalizaci6n, desigualdad y estándares laborales", en ComeTcio Exterior, México, 
agosto de 1999, pág. 707. Por su parte, Silva y Dávila (1997), explican que el concepto de globaJización exalta al sistema 
económico dominado por grandes instituciones financieras y firmas transnacionales, que son las beneficiarias de dicho sistema 
y al cuál asignandole una denominación más exacta, es wia fase de mayor integración del capitalismo. 
4 Alvarez B., Alejandro, "México y Canadá: lde NAFTA al libre comercio hemisférico?", en El Cotidiano, no. 67, enero-febrero, 
México, 1995, pág. 3. La diferencia entre región económica y blcx:¡ue regional, se explica por que en el primeT caso se trata de 
un área en la que existe el flujo de mercanclas y de inversión. sin que exista una política comercial o una coordinación 
macroeconómica común entre los pa&>es que la conforman, como lo es en el caso de los bloques regionales. 
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"En el ámbito internacional, ante la creciente competencia se han forniado bloques económicos. 

Destaca el proceso de integración de Europa Occidental con la ratificación y puesta en vigor del 

Tratado de Maastricht; la integración de facto de las economías de la Cuenca Oriental del Pacífico, y la 

apertura de nuevos mercados con la caída de los regín1enes socialistas de Europa Oriental11.r1 

Sobre este contexto, el papel de las organizaciones comerciales y financieras multilaterales fue el de 

garantizar una estructuración hacia un régimen que garantiz.ara la libre circulación de 111ercancías y 

capitales a escala mundial. "Desde mediados de la década de los setenta y sobre todo durante la 

década de los ochenta, la profundización de la integración económica mundial estuvo dada en el marco 

del GATI y supervisada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se convirtieron 

no' sólo en promotores de los intereses de los países centrales en los países periféricos, sino que 

definieron con claridad las líneas del "cambio estructural" que había que impulsar dentro de ellos y se 

convirtieron en sus supervisores''.b 

En los años ochenta, a medida que se refuerza la formación de grandes bloques comerciales, los 

Estados Unidos, sin abandonar la supervisión del FMI, se dirigieron por la opción de los acuerdos 

comerciales bilaterales, primero con Canadá (1988), luego con México (1989), para finalmente en 

1993 formar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con ambos, dando la señal, 

al resto de los países del mundo, de que se inclinaban por la alternativa regional. "El movimiento 

incesante de internacionalización e integración del capitalismo mundial, expresa modalidades distintas 

en cada ciclo de su desarrollo. A finales del sigb XX, una peculiaridad que caracteriza a ese proceso es 

la conformación de grandes regiones industriales a partir de vincular partes de países diferentes, desde, 

donde se intensifica la guerra de la competencia contra otras naciones, en este caso contra los grandes 

bloques que paradójicamente ha creado la globalización". 7 
.... 

Este proceso de formación de grandes bloques regionales, representó un cambio irnportante"'.de liÍ, 

relación de integración centro-periferia, ya que el país cuya economía juega el papel de, ée,nf.'.o de 

crecimiento en dicho proceso de integración, tiene la alternativa de controlar de \nanera· más C~rcana 
las decisiones determinantes en la política económica de la periferia.' EstC>' debicl~ a ~ue, para ent;ar al 

bloque se adquieren reglas de funcionamiento, con lo que, los poder"5"_de ';,:,.gul~ción de los gobiernos 

de los países más débiles dismim:'yen. 

& Blanco M .• Herminlo, Las negociaciones comerciales de México con el mundo una visión de la modernización de México, 
Fondo de Cultura Económica, México. 1994, pág. 7. 
6 Alvarez B., Alejandro, "El Estado nacional y el mercado: mitos y realidades de la globalizaclón", en JnvesHqadón Económica, 
FE-UNAM, no. 207. enero- marzo, México, 1994, pág.169. 
7 Vázquez R., Miguel A .• "La nueva frontera México-Estados Unidos y el Tratado de Ubre Comercio", en Vázquez R.. Miguel 
A.. Las reaiones ante la globalidad, Universidad de Sonora, México, 1996, pág. 67. 
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El enfrentan1iento por la centralización econón1ica se hizo en ese 111on1ento nlás patente. sólo que con 

una característica peculiar, ya que se introdujo el elen1ento del territorio, es decir, bajo la configuración 

de grandes bloques econón1icos regionales, pero partiendo de las econo111ías centrales hege1nónicas 

(Alemania, Japón y Estados Unidos). 
11Los países industrializados incentivan la reconversión de sus procesos productivos y establecen nuevas 

reglas en el juego internacional de acuerdo a sus propios intereses, ampliando los espacios de acción de 

sus niercados con nuevas perspectivas y posibilidades, ya sin trabas ni barreras en el canlino de su 

expansión en otros países, en tanto profundizan el proteccionisn10 con1ercial hacia ellos". x 

Por su parte, los paí.c;es en desarrollo presentan cada vez más serios desequilibrios estnacturales, con lo 

que se limita su crecimiento y se incren1enta su dependencia; en consecuencia, con1piten entre ellos 

mismos con el objetivo de atraer mayores flujos de inversión extranjera para aumentar el dinamismo de 

sus economías, con lo que las políticas de apertura y sus norn1as de regulación, son objete: de 

constantes modificaciones. 

Así, la integración por bloques regionales, se ; pre5enta. además como un proceso de penetración y 

expansión económica creciente hacia los ¡;Clí;;es'.~'en desarrollo, subordinándoles. de - ,;,ari'era ·más 

completa a través de la producción y ~l ~~rc~do, ~obre la base de patrones gene~l~dos y 

homogeneizadores. 

En resumen, el proceso de globalización económica requiere de la 

' -. '' ~;. ·: - ;_;''~ :·~ -

integración e~tre l~s na~iC.nes:; Lo 
cual se ha llevado a cabo, mediante la reducción de las barreras comerciales -· naciÓnaÍes y la 

sincronización de políticas internas que afectan a la competitividad de cada país. Sin embargo, al 

mismo tiempo, este proceso presenta contradicciones, dado el incremento de políti~ · proteccionistas 

no arancelarias (derechos compensatorios, cláusulas antidumping, etc.) por parte de los países 

industrializados que han afectado al comercio de las economías periféricas. 

Visto de esta forma, desde los planos productivo y comercial, la regionalización proviene de los 

intereses de la gran empresa trasnacional, ya que por medio de dicho proceso se logra tener mercados 

asegurados, la distribución intemacional de sus plantas de producción, el comercio entre sus filiales, 

pero sobre todo la optimización de ganancias. Además de que buscan trasladar la producción a zonas o 

regiones donde las tasas salariales y otros costos del proceso de producción pueden resultar más bajos 

que en los países desarrollados. 

"La regionalización de los mercados es la otra tendencia importante de la economía internacional. 

Durante los años ochenta, el crecimiento del comercio intrarregional fue muy sup;.ri.:;~ ahnundial. Ese 
·. >~:··:···,,·-?. :.---··- _. -

• Gutiérrez A. Angelina, Las lrasnacionales y Jos !@baladores. ed. Nuestro T!empo, llEc-UNAM, MéxÍéxi; 1990,.pág. 108. 
9 



Tesis de Ucenclatura Capítulo l. Contexto Económico Internacional y Nacional en la década de los ochenta 

auge del regionalismo fue fuertemente promovido por la estrategia de las empresas transnacionales de 

establecer redes de filiales, integradas regionalmente, en los principales bloques comerciales".'' 

~ regionali7..ación ha pern1itido asegurar a las en1presas transnacionales la extenc;;ión de los 111ercados y 

el libre comercio intrafirma. Sin embargo, aún cuando la integración de bloques de comercio encuentra 

su base en la reducción de las barreras arancelarias, es este período en el que ha surgido una nueva 

forma de proteccionismo (las barreras no arancelarias); además, de que el movimiento de bienes está 

en función del acatamiento de las Uan1adas "reglas de origen11
1 que obligan a las en1presas a la 

integración regional de su producción. 

Estos diferentes cambios, establecieron como una de las interrogantes centrales, el pensar si en el futuro 

dicho proceso favorecería el desarrollo del multilateralismo y a la solidificación del curso de Ja 

globalización o si opuestamente, tendería a aumentar las tendencias a la segmentación en bloques, de 

Ja economía 1nundial. 

La globalización y la integración de bloques regionales son dos direcciones contradictorias existentes en 

la economía internacional que se han incorporado de manera indeterminada en el discurso neoliberal, 

el cual ha establecido la idea de que se trata de dos tendencias absolutas e inevitables. 

Con eUo se puede decir que la formación de grandes bloques regionales es un elemento contradictorio 

con la globalización, ya que mientras se habla de la liberación comercial (ampliación de mercados), al 

mismo tiempo se crean áreas de agrupamientos comerciales con políticas preferenciales por las que 

quienes no fornian parte de ellas, quedan "desintegrados'\ de la nueva configuración econón1ica 

internacional. 

Así, tenemos que Ja globalización repercute en el orden de las fronteras de las naciones. Ya que, por 

un .lado exhorta a la integración, mientras que por el otro desarticula delimitaciones políticas, 

económicas y sociales antes asociadas de forma indivisible a las fronteras de cada país. Esto es, la 

relación de lo local con Jo intemacional resalta también la permeabilidad de las fronteras, paralelamente 

a que contribuye a la disminución del centralismo económico y político nacional, pues transforma 

esquemas de espacio y de tiempo, creando rangos de jerarquía y niveles geográficos entre ciudades y 

naciones. 

9 Bekerman, Martha, y Camlllo, Eisa, (1999), pág. 700. 
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Finah11ente, a nmnera de resun1en · p(;de~Os- d~cir· q~e las principales características del período en 

estudio son: 

•!• Que la inversión extranjera dot;~in~_la i~~ema~i~_rialización nliis de lo que lo hacen los interca111~iOs, 
•!• La inversión extranjera se ~rlc~·~-~tr~ · ~~~'°a~d~d~ por la intentacionalización de insiituciones 

financieras, 

•!• Se presenta la liberalización de los .. inte;:;,..mbios ~ la .constitución de zonas de Ubre cÓme.rcio, más 

importante de la historia, lo cuat.berieficia'aitas ~-mpresas transnacionales más queá ninguna 
::::'.:· 

categoría de firmas. . ;: •:. '. i .-· .. ~> > ... · · .. ·. .. . . . . . . . . 
•!• El compromiso del sector fi11ancl~ro~;; ~.; ;·~st~ : ~;Íod.;, e~ el fimmciamiento. de la actividad 

productiva, es a beneficio ~ie actÍV°id~d';;,~·~~~~.:..s ¡;;;,r'ta b¿squed~ de la l;quidez y I~ rentabilidad 

•!• ~:::t:::~ esto, seag;.,va l~Ji~JJ~.;~'.}l~,~~h2J<l1~~ll~d6~.·~~~e~l~ndose ta·crisis en 

todas las regiones económieas;"cr~~¡~~dci el dese~ptJó')la illfl~clÓn. ; • 
. - - . ·-::., . ·..:·' :~.~~:- "'" .. ""./ .. ·-.· .,, -.. -

; ' . :, . -. . :: .' . -~ 

1.2 El Cambio futru.ctu;al:~~ México'•· 

Como ya se mencionó antes, la crisis oí::urrida a principios de los años 80, marca el inicio del cambio 

estructurál en la economía mundial, este apartado presenta iniciat.:nente el marco en el que México se 

insertó en dicho cambio, así como los diferentes programas mediante los cuales se pasó del modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones hacia el modelo de industrialización orientado a las 

export:aciones. 

Para principios de los ochenta, los precios del petróleo no siguieron el patrón esperado. Al contrario, 

decrecieron severamente. Aunado a esto, las tasas de interés del mercado financiero internacional 

aumentaron en gran medida; con lo que se creó una gran carga inesperada al setvicio de deuda~ ya 

que fue adquirida a tasas reales de interés bajas y se esperaba que continuarían así. 

Estos factores, originaron en agosto de 1982 la crisis de la deuda externa, que tuvo alcances de nivel 

internacional. Además de ser un conflicto de pagos con el exterior, apuntó el agotamiento del modelo 

de desarrollo económico de industrialización por sustitución de importaciones. 

"El período 1982 - 1987 estuvo estrechamente acotado por las condiciones externas. México, que 

importaba capitales por alrededor de 12 mil millones de dólares en 1981, se transformó en un 

exportador neto de capitales a lo largo del período de 1982 -1987. De modo similar, el servicio total de 

la deuda alcanzó un saldo acumulado de 81.5 mil millones de dólares para el lapso de 1982 - 1987. El 

enfoque inicial del gobierno mexicano de ajuste gradual hacia la crisis emplazaba hacia una 
11 
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profundización en las políticas de sustitución de importaciones y de orientáción a la exportación. y 

explícitamente afirmaba en el Plan Nacional de Desarrollo (1983 -"1988)que la estrategia mexicana se 

sustentaba esencialmente en su población abundante y joven, dado qUe otras fuentes financieras se 

habían ya agotado".'º 

Entre 1983 y 1985 el gobierno renegoció los plazos y términos de la deuda externa y efectuó el 

programa de ajuste econón1ico severo que inició el proceso de recuperación de la econon1ía. 

"El tipo de cambio había estado sumamente sobrevaluado durante la mayor parle del sexenio anterior, 

por lo que la crisis de la balanza de pagos de 1981 - 1982, junto con todos los sucesos y causas 

subyacentes, dió lugar a una serie de devaluaciones del peso desde febrero hasta diciembre de 1982" . 11 

En diciembre de 1982, Miguel De la Madrid, en la toma de posesión de la presidencia de México, 

presentó el primer programa de estabilización, el Programa Inmediato de Reordenación Económica 

(PIRE). Originalmente, el programa tendría dos etapas: un período de políticas de "choque" en 1983, 

seguido de otro de políticas "graduales" en 1984-1985. Mediante este programa se buscaba lograr la 

estabilidad de precios (reducir la inflación) y el equilibrio macroeconómico, aplicando una reducción 

del déficit fiscal (aumento de los impuestos y reducción del gasto del gobierno) y una marcada 

devaluación del peso al inicio del programa. El freno a la inflación y la devaluación del peso, 

generarían el superávit de la cuenta comercial que se requería dadas las condiciones externas. Además, 

el gobierno ajustó el salario mínimo y los salarios de los empleados públicos a la inflación esperada. 

Esto, impediría un incremento de los costos laborales que habrían aumentado la inflación; pero, resultó 

en una caída del salario real. 

"El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Presidente De la Madrid y el Programa Inmediato de 

Reordenación Económica (PIRE) se concentraron en un conjunto de medidas Para abatir la inflación, 

restaurar la estabilidad fiscal y cambiaría, y cubrir el servicio de la deuda externa. Estas medidas 

demandaban la privatización gradual de las empresas propiedad del Estada· (paraestatales), una política 

de apertura selectiva en relación con la inversión extranjera directc:i,·una libé'ralíziición progresiva de las 

in1portaciones, y la depreciación del peso nlexicano".12 ·. ,.,, 

La fase "gradual" del programa buscaba la continua. reducción de \a •infl~~¡~ri de forma más lenta, 

n1antener el superávit comercial. y recuperar la tasa de· cre~imie'rlt~' .ec.Ohómico ... Y. ya no se toniarían 

medidas drásticas en el plano fiscal ni cambiaría. "La expecbiti~· clel·'~b'ieriio era que si cedía la 

.,;-. 

:. ':._,:.· :•v•: :'..·:.'.' ,: 
10 Dussel P .. Enrique, La economía de la polariz.ación, ed. Jus -UNAM; Méxlc~-." 1997, pág. 149. 
11 Cardenas. Enrique, La política económica en México 1950 - 1994, Fondo de Cultura Econólnica, Historia de las Américas, 
Serie Hacienda, México, 1996. pág. 123. 
12 Dussel P., Enrique, (1997). pág. 151. 
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inflación y se· sostenían la corrección del déficit fiscal y de los precios relativos, se podría recuperar la 

tasa de. crecimiento histórica de alrededor de 5% en un periodo de dos años".'" 

Fue durante este período en el que se creó, el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios 

(FICORCA), que tenía como objetivo la reducción de los riesgos de la tasa de cambio para el servicio 

de la deuda de las empresas privadas, en otras palabras, el gobierno aceptó pagar el servicio de la 

deuda en dólares nortean1ericanos, mientras que las empresas pagaron en pesos n1exicanos, lo cual 

representó una garantía por parte del gobierno de pagar el servicio de la deuda externa del sector 

privado, lo que en realidad fue una socialización de las pérdidas causadas por la crisis. 

México absorbió internamente el costo total del ajuste. A pesar de la reducción del déficit fiscal y la 

caída del salario real, no se tuvo éxito. Tampoco se logró la estabilidad de precios. 

"Debe subrayarse el hecho de que el primer programa de ajuste fracasó a pesar de la flexibilidad a la 

baja de los salarios reales. Entre 1983 y 1985 los salarios reales bajaron drásticamente: cualquiera que 

sea el indicador que se use se obtendrá una caída acumulada de los salarios muy por encima de 30%. 

Sorprendentemente, la caída de los salarios no condujo a huelgas masivas ni al descontento político 

generalizado. La flexibilidad de los salarios reales dió al gobierno mexicano una libertad de acción poco 

común. También implicó que la mayor parte de los costos del ajuste pudieran y tuvieran que 

absorberse en la esfera doméstica". 14 

El gobierno mexicano demostró su compromiso con un programa de reformas orientadas a la apertura 

del comercio exterior y reducir el papel del Estado en la economía. 

El inicio del cambio estructural que México puso en marcha, estuvo marcado por una primera etapa de 

privatización de empresas estatales, por una parte; por otra parte, la reducción de los pennisos previos 

a la importación a través de su sustitución por un arancel mayor, además de la adhesión de Mé,;ico al 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAAT). 

Los sismos de 1985 y la baja en los precios internacionales del petróleo en 1986 afectaron gravemente 

el desarrollo económico del país. A finales de 1985, la situación del mercado petrolero internacional se 

mostró débil, resultando en una reducción de su precio internacional, con lo que se redÚjeron I~ 

intercambios del país con el exterior. 

"Desde mediados de 1985 el mercado petrolero internacional había mostrado signos de debilitamiento, 

por lo que los precios de exportación del crudo mexicano habían comenzado a descender ligeramente 

en el mes de junio, lo cual en promedio significó una reducción de 5.8% en 1985 c;,,n respecto al año 

anterior. Pero este debilitamiento en realidad era el reflejo de la sobreproducción d.e P.,tr6leo 'en el 

13 Lustig, Nora, México. Hacia la reconstrucci6n de una economía, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pág. 53. 
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mundo, debido a los aumentos en las exportaciones petroleras de algunos países fuera de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de miembros rebeldes de la organización, a 

pesar de los supuestos Intentos de la misma OPEP para limitar la producción, tarea que en la práctica 

había recaído fundamentalmente en Arabia Saudita"."' 

Para junio de 1986, se presentó el nuevo programa económico llamado Plan de Aliento y Crecimiento 

(PAC), que sustituiría al PIRE. Para este momento era urgente una nueva negociación con la 

comunidad fir:ianciera internacional, lo cual fue aceptado con rapidez1b y se firmó una nueva "carta de 

intención" con el Fondo Monetario Internacional a fines de julio. 

"El nuevo programa econón1ico dió como resultado cierta reactivación de la economía en 1987, en la 

que el PIB real creció 1.9%, en parte alentado por la recuperación parcial de los precios del petróleo, 

que llegó a 16.04 dólares por barril en promedio durante 1987, y sobre todo por las expectativas más 

positivas debido al acuerdo con la banca internacional y por la entrada de dinero fresco". 17 

Sin embargo, a fines de 1987, se presentó una crisis financiera que se reveló con la caída de la Bolsa 

Mexicana de Valores, lo que tuvo como consecuencia una corta pero intensa fuga de capitales que 

finalizó con la devaluación del peso en noviembre de 1987. 

En diciembre de 1987 el gobierno anunció el Pacto de Solidaridad Económica (PASE o PSE), que 

tenía como objetivo principal la reducción de la inflación. Sus principales instrumentos eran la 

disminución del déficit fiscal, una política monetaria restrictiva, la liberalización comercial y, 

elemento: una política de ingresos que cubría a todos los precios y salarios. 

Al igual que los programas anteriores, pretendía una aceleración de la reforma 

principalmente de la liberalización comercial y la desincorporación de empresas públicas. 

"A diferencia de los esquemas anteriores, el pacto presentado por el presidente De la Madrid contenía_· 

elementos propiamente ortodoxos'" que ya se habían tratado en el pasado, y al mismo tiempo, 

medidas de tipo heterodoxo que incluían controles de precios y salarios en forma temporal". 19 

Algunas de las características del peñodo son: 

a. La supresión de la protección gubernamental a los sectores industriales y la disposición dé que éstos 

se mantendrían en el futuro a través de la productividad y competitividad.· 

14 lbid. pág. 61. 
15 Cardenas, Enrique, (1996), pág. 141. 
16 Cardenas, E. (1996). y por su parte Lustig, N. (1994), rriencionan que el gobierno mexicano presfon6 cOn la amenaza _de 
suspender Jos pagos en dólares de la deuda. · · 
17 Cardenas, Enrique, (1996), pág. 147. 
18 Los programas de ajuste ortodoxo, hacen referencia al ajuste económico gradual. Por el contrario, heterodoxo, hace 
referencia al ajuste económico de shock. · 
19 Cardenas, Enrique. (1996). pág. 155. 
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b. La eliminación total de los permisos de importación y la reducción ele aranceles, con lo cual los 

bienes nacionales con1enzaron a con1pelir con los extranjeros. 

c. La liberalización ele variables económicas a las fuerzas del mercado. Las tasas de interés y los 

precios se ajustan en la medida en que se incren1entan los costos de producción, etc. 

d. La apertura al capital extranjero, en sectores estratégicos y en el mercado de valores. 

Tras tornar posesión como presidente, Carlos Salinas anunció el Pacto para la Estabilidad y el 

Crecimiento Econón1ico (PECE). Este programa tenía como principal lineamiento la recuperación del 

crecimiento, así como la estabilidad ele los precios. Para este momento, los pagos de la deuda extema, 

continuaban siendo un gran peso para la economía del país. 

Así, el gobierno delineó dos objetivos principales: la renegociación del servicio de la deuda y la 

atracción de inversión extranjera. 

En marzo de 1989, los Estados Unidos declaran su apoyo para ayudar a reducir los montos de la deuda 

de los países con mayores niveles de endeudamiento (Plan Brady). México buscó apegarse a dicho 

plan, mediante negociaciones con la banca internacional. Dichas negociaciones aunadas con _el apoyo 

del gobierno ele los Estados Unidos, fueron formalmente finalizadas en un acuerdo con el equipo asesor 

de los bancos en 1990. 

A partir de ese momento, se aceleraron las reformas a la participación del sector público en la 

economía (en mayo de 1990 el gobiemo anunció la reprivatización ele los bancos) y al sistema de 

comercio exterior (en agosto de 1990, se anunció la intención del gobierno mexicano de finllar un 

acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos). La entrada de capitales fue ""'!i inmediata, sobre 

todo inversión extranjera de cartera, por primera vez desde 1982, los movimientos en capitales fueron 

ligeramente positivos para México. 

En general, la estrategia adoptada a partir de finales de 1987 puede ser considerada como de una 

aceleración de la liberalización iniciada. En donde, la garantía de una fueiza de trabajo barata 

constituía un elemento esencial para esta estrategia. "Por otra parte, los cambios profundos en el 

mercado laboral, en los patrones de consumo y salariales, en el empleo y en los contratos colectivos, 

parecen apuntar hacia un período de transición en el régimen de acumulación y hacia un patrónfranco 

de generalizada flexibilización. ( ... ) El peñodo 1982 - 1994, con salarios reales. declinantes y una 

precaria generación de empleo, ha abierto el camino para un nuevo arreglo institucional, en el cual la 

"desregulación" del mercado laboral ha llegado a ser esencial".2º 

20 Dussel P., Enrique, (1997), pág. 173. 
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1.3 La Economía Regional 

Parecería que en la econon1ía actual, la constn1cción de una economía gt~b~i~ ,es·_:~deCi:~-~ el 

funcionamiento de ciertos sectores basados en las relaciones entre diferentes fragn~~~tos de '.·~~·:~~ci6·' 
territorial, sólo se pueden entender por medio de las articulaciones creadas, entre otros f~ct~~s; ~~ l~s· 
nuevas tecnologías (con1unicación y conexión entre diferentes espacios). 

Para el desarrollo de la globalización económica, y mediante ello reactivar la acumulación, se ha 

fragmentado el espacio, lo cual ha sido posible a través de la separación de funciones y el 

debilitamiento de los espacios nacionales a favor de las economías regionales. 

Así, la econon1ía regional ha sido la disciplina de la ciencia económica que se ha encargado, de tnanera 

teórica y aplicada, de estudiar los impactos espaciales de los procesos de integración económica. 

La discusión en cuanto a los problemas regionales es extensa y puede contener a diversas ciencias 

desde dos perspectivas principales: a) la que destaca la importancia de las regiones con el objeto de 

entender las diferencias entre ellas, aceptando la homogeneidad como un factor característico de su 

composición; y b) la que da importancia al territorio urbano como elemento clave para el estudio de las 

relaciones sociales capitalistas, desde el territorio. 

El análisis de las tendencias de localización es un elemento importante del análisis regional: los estudios 

recientes demuestran que los factores de localización de las industrias en la actualidad. presentan 

cambios con1parados a los del pasado, la relevancia de la localización de insumos y mercados aún se 

distingue en ciertas ramas tradicionales; pero en la actualidad es innegable la segmentación de 

empresas en distintas unidades de producción, la variabilidad de los mercados proveedores y los 

constantes cambios tecnológicos; lo cual nos conduce a una mayor complejidad en el análisis 

locacional21 • 

Precisamente es la alta tecnología la que permite esta separación entre diferentes fases del proceso 

productivo, en los territorios; y las comunicaciones facilitan los enlaces requeridos entre las distintas 

unidades de producción. La concentración de una producción dominada por alta tecnología tiene 

como consecuencia desigualdades regionales, y la formación de segmentos territoriales con actividades 

21 Los conceptos regional y local se utilizan de fonna variable para hacer referencia a las áreas geográficas fonnadas JX>r el 
conjunto de autoridades de gobiernos locales. que comparten una base económica común y se encuenb-an juntos de tal fonna 
que los residentes de estas áreas, realizan las actividades del empleo, reaeación o compras al menudeo. 
Existen varias razones que tratan de enfatizar Ja Importancia de la escala regionaVlocal en el análisis territorial: por una parte, 
las regiones implican toda una transformación, que proviene, de un cambio histórico - estructural en Ja economía espacial; por 
otra parte, los cambios regionales se presentan locabnente como Ulld diVisión del trabajo en el proceso de producción nacional 
y/o mundial; y finalmente, los cambios regionales se presentan en una Infinidad de prácticas sociales que se relacionan en 
tiempo y espacio, y que permiten definir la reproducción local y nacional de los diferentes países. 
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econón1icas distinguidas. Cada espacio regional juega un diferente papel en la internacionalización de 

la economía. El análisis regional debe resaltar los vínculos de cada área con el resto del conjunto global. 

Es hnportante no perder de vista que las regiones no son las que se relacionan entre sí. sino que es la 

presencia de un conjunto de relaciones sociales de producción la que da lugar a un nuevo y nlás 

puntual patrón de desigualdad territorial. 

"Los nuevos procesos de la reestructuración del siste111a econó111ico 111undial. han tenido un efecto 

regional desigual en nuestro país, que tiende a consolidar aquellos espacios con 1nayor integració~ 

internacional. El proceso de can1bio tecnológico representa una nueva forn1a de producción, basada en 

la generación de información y conocimiento como fuentes de productividad. ( ... ) Las grandes 

en1presas, transnacionales o no, seleccionan sus sitios de producción no únican1ente dentro de un 

espacio nacional sino dentro de bloques comerciales mucho más extensos". 22 

Esta serie de funciones regionales desde el plano internacional ha generado, por un lado, una fuerte 

competencia entre los estados y municipios de México para atraer inversiones y colocar exportaciones, 

y por otro lado, un movimiento similar entre los territorios de Estados Unidos para colocar operaciones 

productivas y acordar pactos comerciales en nuestro país. Con lo que las transformaciones en el patrón 

de localización industrial dan pie a una nueva división territorial del trabajo en México. 

Es en este marco en el que este apartado tiene como objetivo establecer la pertinencia de un estudio 

regional y la importancia de la región centro norte de México. 

1.3.1 El crecimiento económico y la economía regional 

Desde 1950 hasta la década de los ochenta, se dió lugar a un cambio importante en la teoría 

económica en cuanto al espacio y/o la región. Sobresalen los logros en cuanto a las temáticas que 

abordan los problemas del desarrollo desigual, en donde mediante la utilización de la metodología y los 

elen1entos de la economía internacional se busca la comprensión de la problelTlá.tica regional. 

Dentro de las teoñas del crecimiento regional, y específicamente en la corriente difusionista, Gunnar 

Myrdal, aborda el tema del "desarrollo desigual", haciendo mención a la "causalidad circular y 

acumulativa''. refieriendose con ello a que de no haber regulación. un factor negativo es al mismo 

tiempo, la causa y el resultado de otros. Y expone que las ventajas acumulativas se concentrarán en las 

regiones con mayor capacidad de crecimiento. Estas ventajas se originarían por las economías de 

22 Aguilar. Adrián G .• "El sistema mundial y la "reconfiguración" regional. Una propuesta de interpretación y análisi.s"'. en 
Rodríguez y R .• Salvador. Camarena L. Margarita y Serrano M .• Jorge. (coords.). El Desarrollo Regional en México 
Antecedentes y perspectivas, IJEc - UNAM. México, 1996, pág. 185. 
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aglon1eración, la inversión en infraestructura, la atracció'O. ·d~ f~~é:t'o.'~~ :p~c;du~tivos y recursos hu1nanos. 

y de fornm. contraria, con las regiones atrasadas. 

ºLa operación dinámica de economías de es~la pro~i-ci~·,,·~úe-_'j~:--.~e~:l~~~- de actividad econónlica se 

concentren en un número reducido de "centros esÍabl~cid<:)~'.' ·~--~~~~~~~~·-de las regiones atrasadas. Esto 

da lugar, por n1edio de los propios mecanismos de mei-cadÓ, il'':i~~:·p~¡;ceso."éircular de interacciones11 o 
' ::: ; : 

de "mutua causalidad" que por ser acumulativo tiende a ampliar las desigualdades de desarrollo entre 

regiones".:!.°' 

Esta idea es de gran relevancia, ya que Myrdal, ve a partir de ello, la consolidación de un esquema de 

especialización entre regiones, con una tendencia acumulativa y de concentración en sólo algunas de 

las regiones, sobretodo cuando se elimina el papel regulador del Estado. 

De la década de los 50's a la de los 70's el sistema de producción existente fue el de producción masiva 

industrial, que se caracterizaba por una gran industria (en la que se desarrollaba la estandarización de 

procesos), la concentración industrial, las economías de escala internas (disminución de costos unitarios 

medios), y el problema básicamente era el de generar dichas economías internas a la empresa para la 

extensión del mercado; con lo que se tendía a la formación de organizaciones rnonopólicas. 

Para principios de los setenta, surge la crisis a partir de la variación en los precios del petróleo. Para 

algunos autores, esta crisis es resultado del agotamiento del modelo de industrialización, y presentó 

consecuencias económicas espaciales, ya que existía una gran concentración industrial en el espacia 

territorial, por lo que se reprodujo co1no una crisis en sistemas productivos regionales. 

El problema se sitúa en la necesidad de explicar la segunda parle de la industrialización: ya que a partir 

de los 70's surge la flexibilización de la producción debido al uso de las nuevas tecnologías y los 

can1bios en la organización del trabajo, llevando como consecuencia cambios en la organización 

económica y social. Dentro de los enfoques recientes se encuentra la línea lnstitucionalista o debate 

post-fordista, que es una discusión que surge en torno al papel del mercado, la tecnología y las 

instituciones en la considerada .. nueva fase" del desarrollo capitalista~ dentro de esta corriente existen 

tres interpretaciones: 

·:· Enfoque Neoshumpeteriano: Esta corriente considera que el proceso de transición está se1ialado 

por el fin y con1ienzo de un avance_ tecnológico ("la destrucción creadora"). Esta visión está 

zi Godfnez, Víctor M., 1'La economía de las regiones y el cambio estructurar, en Clavija. Femando (coord.), Reformas 
Económicas en México 1982 - 1999. Fondo de Cultura Económica, El trimestre económico, Lecturas, no. 92, México. 2CXXJ, 
pág. 354. 
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marcada por los trabajos realizados por Christopher Freeman24 y Carlota Pérez, en torno al ciclo 

largo (50 ai\os) de Kondratiev y a la visión de Schumpeter, en cuanto a que estos largos periodos 

están n1arcados por los can1bios de la base tecnológica. Estos períodos nlarcan las variaciones en 

las productividades, que a su vez son consecuencia de las .. innovaciones" en el proceso productivo, 

en donde una innovación, no sólo tiene que ver con la creación de nuevos productos de co115u1110 

final, insumos o bienes de capital, sino tan1bién se encuentran relacionados con las nuevas fornlas 

organizacionales (tanto gerenciales corno de trabajo), el nuevo crecimiento de sectores, nuevas 

formas de comunicación y transporte y, finalmente, la nueva geografía localizacional. 

·:· Enfoque Neomarxista: Establece que el régimen de acumulación de capital está asociado a un 

régimen de regulación que permite su permanencia. Este enfoque proviene de la escuela francesa 

de la regulación que destaca los aspectos políticos y sociales del desarrollo. 

"A partir de la década de los ailos ochenta, el marxismo francés ejemplificado en la economía 

estructuralista deriva hacia el regulacionismo, que basado en el estudio de las estructuras y su 

comportamiento contradictorio, analiza las formas corno éstas se reproducen a priori, a través de 

acciones e intereses divergentes de los agentes económicos que se reproducen en el espacio".2!J 

Esta corriente advierte otro orden internacional que es consecuencia de tres aspectos: el n1odo de 

regulación en el sistema econó111ico, la n1anera en que éste se liga por un lado, con la relación 

capital - capital y por otro, con la relación entre capital - trabajo; y finalmente, la forma de 

organización de la fuerza de trabajo, subrayando su vinculación con el régimen de acumulación 

vigente. 

"De esta manera el conocimiento de la problemática espacial es puesto en el conocimiento de los 

patrones internacionales de inserción espacial, que se organizan a través de fomms de trabajo. y su 

relación con lo institucional. Se argumenta que es a partir de la jerarquización de las· fomlaS de 

trabajo que se dará luz al conocin1iento de las relaciones centro - periferia".26 

Actualmente una de las características predominantes en los estudios territoriales es· la._coilstante 

vinculación entre lo local y lo global; el regulacionisrno define esto en relación 'con la t~ilclencia a la 

. ·. -... ;,. 
24 Freeman. C., Clark. John y Saete. Luc, Unempl~yrnent and Ted1nical innovation. A study o.f lon~,Ü@.~ ·a¿~ eC~~omic 
development, GreenVJOod Press. USA. 1982. En especial el capítulo sobre .. Sistemas de.nueva te01ología":·un enfoque 
alternativo a los clusters de innovaciones y crecimiento de industrias. , · · :: . . i · ·: 
25 Ramírez V:, Blanca R., "En Ja búsqueda de nuevas alternativas teóricas para el análisis regional",· en Rodríguez y R., 
Salvador, Camarena L., Margarita y Serrano M., Jorge. (coords.), El Qesarrol\o Regional en México. Antecedentes v 
perspectivas. llEc - UNAM. México. 1996, pág. 34. 
,. !bid, pág. 35. 
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homogeneización en el mercado internacional y la división de éste originada por el poder al interior 

de los mercados. 

Un factor de importancia dentro de estas corrientes, es el entendimiento de que la disparidad 

regional es resultado de una condición histórica que en la internacionalización de la econon1ía se 

incrementa, por la introducción y desarrollo de innovaciones tecnológicas en árens con un 

desarrollo mayor. La condición histórica de las regiones para la explicación de la distribución 

geográfica de las actividades económicas, como consecuencia de la evolución de una nueva forn1a 

de división del trabajo es de gran importancia, ya que señala que las necesidades de los procesos 

productivos cambian con el paso del tiempo, como consecuencia de los factores variables del 

sistema económico, Como resultado de esto, la importancia de los territorios para el proceso 

productivo, también se transforma. 

·:· Enfoque Neosmitheriano: Menciona que los cambios de la competencia en el mercado son los que 

marcan la transición, dada la inestabilidad, fragilidad e Incertidumbre en los mercados, esto es, la 

necesidad de adaptación tecnológica. Esta visión ha partido del trabajo realizado por Michael J. 

Piare y Charles F. Sabel27
, para estos autores, el agotamiento del modelo de industrialización 

fordista, llevo a la necesidad de la creación de procesos productivos flexibles y la innovación 

tecnológica y organizacional, para la creación de productos diferenciados con niveles aceptables de 

productividad. 

Para explicar este período de especialización flexible t~man tres'' ele111entos ., básicos para el 

incremento de la productividad del trabajo, desarrollados por Aclam Smith:· La destreza de cada . .. . . 

trabajador, que puede incrementarse al concentrarse en tareas reducidas, el ahorro de tiempo que 

se obtiene al dejar de pasar de una actividad a otra, y como consecuencia de ello, se lograrán 

mejoras en el proceso productivo. Todo esto, bajo la premisa de que el desarrollo de la tecnología 

depende de la división social del trabajo y se encuentra limitada por el desarrollo del intercambio. 

A estos tres elementos, añaden otros que influyen en el tamaño del mercado y co010 consecuencia 

de ello en la división y productividad del trabajo: a) la estandarización de productos, dada la 

existencia de tecnología de múltiples propósitos, pueden existir modelos diferentes de productos 

utilizando los mismos componentes, b) la estabilidad de la demanda, que permite la especialización 

del capital que no puede ser sustituir otras funciones, y c) la incertidumbre en la demanda, al no ser 

27 Piore, Michael J. y Sabel, Charles F., La seaunda ruptura indusbjal, Alianza Universidad, España, 1990. (Traducción del 
original "The second Industrial divide, possibllltles for prosperlty~, editado por Basic Books). 
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predecible. puede crear una subutilización de los factores, con lo que la inversión en inventarios no 

es posible, por lo que al tener certeza de ella, se dé una planeación de la producción. 

Así, estos factores permiten reducir costos sobre la base de la especialización del trabajo y el tamaño 

del mercado, por lo que se tenderá a la concentración industrial, buscando aprovechar las 

econon1ías de escala exten1as a la e111presa. 

Derivado de este enfoque surge la teoría niacro-regional de especialización flexible y acumulación~~\ en 

donde el planteamiento central se encuentra en tomo a la relación entre la producción ílexible y el 

resurgimiento de espacios industriales y economías regionales. Se considera que el sistenia de 

acumulación flexible está basado en tres elementos: el sector artesanal y de diseño intensivo para el 

consumo final, el sector industrial de alta tecnología (integrado a redes de proveedores de insumos y 

consumidores dependientes), y finalmente, sectores de setvicios. 

Consideran que la competencia y la incertidumbre en los mercados no pueden compensarse por las 

economías de escala internas a las empresas, por lo que las grandes empresas se desintegran de forma 

vertical, buscando conseguir insumos a costos bajos, dado el aprovechamiento de econon1ías de escala 

externas, con lo que se da la concentración espacial, creándose nuevas áreas industriales y econon1ías 

regionales. 

En este enfoque se consideran de gran importancia las instituciones y su regulación, tanto para · 1a 

economía nacional como para la regional, debido a la creciente competencia entre regiones P()r lá 

mayor interacción e intercambio de la economía mundial, por lo que tiende a la adaptacic)n de. los 

sisten1as productivos territoriales. 

1.3.2 El Cambio Estructural y su vinculación con el desarrollo ;:,;gio~al ~;:.. Mé~icc; . . · . , · · 

Como se ha visto a lo largo del trabajo, la globailz~ció;\ e~~;:;¿;:;;iJ;' l~t:~i~~~ d~ l~r procesos de 

regionallzación y en la naturaleza de las fronteras nacionales.P.;r:u~~ ~1-dpromueve.ala intégración, 

mientras que por otra parte, anula divisiones política~~· ~·~on~~ica~ y'. simbolfcasi'relacionadas en él 
::o« ··;.- ,, .. -\ ,. ·•'• .• ..... ,., " ., ' 

pasado a los límites de cada nación. '" , ', :·:·'' ·,:,'"' ·" ·:·;::'. 

El desarrollo de la globalización, se puede entC:.nder:'c;:,..;¡~ l,.,,int~g .... ción de ~ctl~ld~d"" económicas 
.... ·\' .,,.· :.· 1·:\~·:"',':'· . .:.' ·.",'.<., ·.e;· ~ .. :: ,-· . -. '·. - . • • 

separadas geográficamente, su avance es producto de lá internacionalización d~I. capital, que a su vez 

ha consolidado la creación de grandes ' iegi¿~~; /~;,:,riót'Ülca~ en la eronomía mundial. "La 

complementariedad de los mercados naci.;'11~1;;,s ~,da.:·~¡.;.~º _sentido a la reformulación de la 
-.. ':L·,,:. .. , 

215 Asuad S., Nonnand E., Economía regional y urbana 
AEFE, México, 2001. 

téroica.s y metodoloaias básicas. BUAP -
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con1petitividad de las niacro-regiones, esto es, da cuerpo a las tendencias a lá regionalización presentes 

en la econon1ía global" .2 '-' 

Como ya. 111encionan1os, México ha presenciado una (uerte disposición a vincularse a los procesos de 

integración y globallzación. 

"A niveles nlás an1plios, la forn1a de operar del capitalisn10 conten1poráneo está dando paso a una 

nueva espacialidad, caracterizada por: la polarización de las estructuras productivas regionales. la 

diferenciación de los papeles regionales en la nueva división espa<;.ial del trabajo. y la creación - o 

reforzan1iento - de gobiernos regionales con el fortalecin1iento paralelo a los rnecanisnx>s neo

n1ercantilistas" .:ui 

Aden1ás, las nuevas tecnologías han obtenido gran importancia al aplicarse sobre todo en el área de la 

comunicación, ya que mediante ello se logra la flexibilidad de los procesos de producción, distribución 

y organización. Estos avances se ven reflejados en la descentralización de dichos procesos en espacios 

separados. Siendo una de sus consecuencias la creación de áreas, en donde los flujos de comunicación 

se convierten en el fundamento material de este nuevo sistema productivo de la sociedad 

conten1poránea. 

Por todo ello, los espacios productivos, el cambio estructural en ellos y los flujos intermediados por 

intereses globales, son parte de los cambios recientes en el desarrollo regional, surgiendo una nueva 

problemática: la constante pugna entre los intereses globales de los flujos existentes en el espacio 

económico y los intereses fragmentados de las sociedades locales. dado que la inclusión en la economía 

global y la incorporación de las innovaciones, no son accesibles a todos los agentes económicos, y 

aderriás de esto no todas las regiones parten de la misma línea de salida." 

Aden1ás de lo anterior. las ventajas en costos, la localización espacial, las economías de escala, la 

disminución de las barreras a los flujos de inversión y de comercio. (al no ser aprovechados de igual 

íorn1a por los diferentes países, regiones o agentes econón1icos), no producen efectos hon1ogéneos, de 

tal nianera. que se pueden considerar a algunos territorios ganadores y otros perdeclores en estos 

procesos de globalización y regionalización. 

:t9 Alvarez B., Alejandro, lntemación económica crisis financiera y oatrones de especialización indusbial en la región centrQ...: 
norte de México: 1994 • 2000. Ponencia presentada en el 6° Congreso Internacional sobre Estudios Regionales (AMECIDER), 
CRIM - UNAM. México, junio del 2000. 
30 Wong G., Pablo, "Desarrollo regional en México: entre la globalización y el centralismo", en Rodríguez y R., Salvador. 
Camarena L. Margarita y Serrano M., Jorge. (coords.). El Desanollo Regional en México. Antecedentes y perspectivas, UEc • 
UNAM. México. 1996. pág. 287. 
31 Aguilar, AdTián G .• (1996). explica que en la implementación de las económicas actuales existe una marcada tendencia por 
parte del Estado a reducir el gasto público. incluidos tos subsidios, con lo que se afecta en gran parte los programas de 
bienestar e infraestructura social. que han sido la base de Ja política regional en décadas anteriores. Esté\S acciones tienden a 
dejar en desventaja a las regiones con mayores carencias, por lo que. difícilmente las brechas regionales podrán disminuirse. 
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"En los ldtin1os 15 años México sufrió una reestructuración y un reajuste de sus actividades de base 

urbana (n1anufactura 1 construcción, contercio y seivicios), al tiernpo que el factor trabrtjo en fados o 

casi todos los sectores retrocedió en lo que le corresponde de la rentH nacional, regional y sectorial. Los 

ca111bios han sido profundos pero no se dieron de ntodo sintultáneo ni favorecieron a todos al 1uisn10 

tientpo ni en el nlisn10 lugar y 111uestran en conjunto dos caras de la n1is111a rnoneda, ntarcando 

inequívocamente la conforn1ación de la nueva geografía del desarrollo econón1ico y social del país".:'2 

En México no es sino hasta la década de los setenta cuando se admite la magnitud de lo regional en un 

carácter más extenso de planeación.'" Es de importancia señalar que durante el periodo 1989 - 1994 (y 

actualmente), la dimensión espacial de la política pública ha sido absorbida por el modelo económico 

global, el neoliberalismo. Esto es, la política en cuanto a lo regional es hasta aquí inexistente. 

"A pesar de que en la actualidad México no cuenta con una política regional como tal, si cuenta con 

políticas sociales y sectoriales con marcadas dimensiones regionales. Esta estrategia puede ser 

catalogada como una "estrategia implícita" y está reforzada por grandes reformas estructurales (reforma 

econón1ica, privatización, descentralización, política social) enfoc.adas a los mecanismos de desarrollo 

del país y el mejoramiento en la capacidad de cada territorio para promover sus ventajas comparativas 

Y sus factores de producción".34 

La ausencia de una política regional clara en México, en un contexto de planeación durante los 

ochenta, vino a ser reforzada por dos factores íntimamente relacionados; a) la crisis econón1ica de 

1982, y b) como lo explica la OCDE. la aceptación de una política neoliberal para el manejo de la 

economía. Mientras que, la profundización de la crisis marcó la pauta para seguir una política de 

recuperación del crecin1iento económico, por otra parte, la corriente neolibeml supone que la eficiencia 

y la racionalidad del mercado permiten de manera instantánea la igualación de los beneficios del 

progreso en todas las regiones del país. 

En cada periodo sexenal, desde finales de los 70's, ha habido una característica fundamental de la 

política regional. En el periodo que va de 1977 - 1982 el ordenamiento de los asentamientos 

poblacionales; de 1983 - 1988, la descentralización; y, finalmente, de 1989 - 1994 {hasta la 

actualidad), la promoción de redes y corredores urbano - regionales. 

En la etapa de política regional "vacía" (1989-1994), además de estas redes y corredores urbano -

regionales, hay otros dos elementos importantes que la identifican: a) la supresión de políticas 

32 Graizbord, Bor\s y Rufz, Crecendo, "Reestructuración regional-sectorial en México. 1980·1993: una evaluación", en 
Comercio Exterior, abril. México, 1999. pág. 330. 
33 Wong G., Pablo (1996), menciona cuatro periodos en las acciones de políticas económlr.as relacionadas al desarrollo 
regional en México: 1)1915-1940: Acciones pioneras; 2) 1940-1970: Politicas de impacto territorial aislado; 3) 1970-1976: 
Política urbano· regional en la estrategia económica nacional; y, 4) 1977·1988: Política urbano· regional Institucionalizada. 
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discriminatorias manifiestas entre regiones; y b) el enredo conceptual entre lo que es la política de 

desarrollo social y la política de desarrollo regional, utilizando la primera como sustituta y equivalente 

de la segunda.'" 

A partir de la implementación del nuevo modelo de crecimiento, los impactos regionales más 

importantes han estado vinculados a la nueva configuración espacial del sector manufacturero, que 

fueron resultado de políticas y factores macroeconómicos (explicados en el apartado 1 de este capítulo) 

n1ás que consecuencia de políticas espaciales específicas. Por esto, podemos decir que los impactos 

territoriales que se han observado a partir de la década de los 80's, se relacionan con la especialización 

sectorial de la producción de los territorios y su respuesta al proceso de integración y apertura 

internacional. Esto limitado por la posición geográfica, la infraestructura y calificación de la fuerza de 

trabajo del área, entre otros factores. 

Haber transitado de una economía cerrada7 a una economía de las más abiertas del mundo no 

solaniente tiene repercusiones en un cambio en la estntctura sectorial de la producción, tan1bién 

implica una transformación en la estructura regional de la producción. De aquí, podemos deducir que 

las orientaciones de la política económica, al estimular la atracción territorial a la inversión ex~njetá ' 
directa, permiten que esta última defina a su vez el peso y las formas que adopta la especialización 

productiva de las regiones mexicanas. 

"En efecto, en el periodo posterior a 1985, que coincide con la implantación de la reforma estrú¡,;tura[, 

se modificó por completo la pauta del desarrollo territorial de la economía. La liberación de· los 

mercados y la apertura de [as cuentas comercial y de capitales del sector externo crearon un nue~ 

juego de incentivos y señales que favorecieron, en un cuadro de menor crecimiento general, a la· 

mayoría de los estados más ricos y desarrollados, y en especial a l~s geográfica y funcionalmente más 

integrados al tnercado estadouni~ense" y a las corrientes de inversión extranjera directa" .3 b 

1.3.3 La región centro - norte de México 

En México, no existe una división oficial de regiones socioeconómicas. El territorio nacional ha sido 

objeto de recortes múltiples. cada uno resultante de objetivos específicos", y correspondientes a un 

34 OCDE, Desarrollo Regional v Política Estructural en México, París, 1998, pág. 9. 
35 Ver OCDE (1998). 
36 Godínez, Víctor M., op. cit.. pág. 385. 
37 Polc?se, expone que según los objeti'-'OS, pueden adoptarse distintos aiterios de corte: a) Según el criterio de la nodalidad, las 
regiones son definidas como áreas de influencia polarizadas por un lugar cenb"al: se les llama entonces regiones nodalcs o 
polarizadas; b) Si adoptamos el criterio de homogeneidad. las regiones serán definidas según detenninadas características de 
reagrupamiento; e) Según el criterio de planificación, las regiones se dividen en función de fronteras administrativas y políticas. 

24 



Tes is de Licenciatura Capitulo l. Contexto Económico Internacional y Nacional en la década de los ochenta 

nivel diferente de responsabilidad política. Según Daniel Hiernaux, el concepto de rngión no es 

invariable, ya que las identidades y definiciones can1bian con el tieinpo. sin e1nbargo un país simnpre se 

constituye por varias regiones. Así. práctican1ente todos los ensayos y propuestas al respecto a1in tienen 

como punto de referencia básico la división político adn1inistrativa del país en entidades federativas. 

Para este trabajo se tomó la regionalización del país realizada por la Dirección General de Inversión 

Extranjera de la Secretaría de Economía (Se considera una región plan o programa ya que alude a las 

decisiones que se quieren ton1ar en el espacio geográfico e in1plican cambios y políticas que i1npulsan 

algunos conceptos), que se diferencia a la propuesta por el plan de Desarrollo Urbano 1990 - 1994, 

que ha sido utilizada en el medio académico y en la programación estatal por la Secretaría de 

Programación y Presupuesto (SPP) y últimamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el 

INEGI (que registran 9 regiones), en el hecho de que esta dirección toma en cuenta 5 regiones; para el 

caso de la región centro norte de México, el estado de Durango forma parte de ella. 

A continuación se presentan ambas propuestas: 

Reglonallzacl6n según el Plan de desarrollo 
Urbano (1990 -1994) 

Reglón 

Centro 

Noroeste 

Norte 

Noreste 

Occidente 

Estados 

D.F 
Estado de México 
Hidalgo 
More los 
Puebla 
llaxcata 

Baja California Norte 
Baja California Sur 
Sinaloa 
Sonora 
Coahuila 
Chihuahua 
Durango 
Nuevo León 
Tamaulipas 

Colima 
Jalisco 
Nayarit 
Michoacán 

Reglonallzaclón utilizada por la Dlreccl6n 
General de Inversión Extranjera 

Reglón 

Centro 

Frontera 
Norte 

Pacífico 

Estados 

D.F 
Estado de México 
Hidalgo 
More los 
Puebla 
llaxcala 

Baja California Norte 
Baja California Sur 

Sonora 
'Coahuila 
Chihuahua 

Nuevo León 
Tamaulipas 

Colima 
Jalisco 
Nayarit 
Michoacán 
Sinaloa 
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Pacífico Sur 

Costa del 
Golfo 
Peninsular 

Centro Norte 

Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 

Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
Quintana Roo 
Yucatán 

Aguascalientes 

Guanajuato 
Querétaro 
San Luis Potosi 
Zacatecas 

Sur Chiapas 
·Guerrero 
Oaxaca 

Golfo y Caribe Veracniz 
Tabasco 
Campeche 
Quintana Roo 
Yucatán 

Centro Norte Aguascalientes 
Durango 
Guanajuato 
Querétaro 
San Luis Potosi 
Zacatecas 

Como se puede observar en el listado, la principal diferencia entre ambas, es que mientras la 

regionalización del Plan de Desarrollo Urbano desagrega la zona del norte en tres regiones, la 

regionalización de la Dirección General de Inversión Extranjera, conforma la región Frontera Norte 

incluyendo las tres regiones del norte, exceptuando a los estados de Durango (Región Centro Norte) y 

Sinaloa (Región Pacífico); este hecho es pertinente tornarlo en cuenta, ya que para el caso de este 

análisis, si se tomara la regionallzación del país que propone el Plan de Desarrollo Urbano de 90 - 94, 

al considerar de manera fragmentada la región de la frontera norte de México, se fragmentaña al 

n1is1110 tiempo el peso de la región en el total nacional, esto no quiere decir que considere que los 

estados de la frontera norte presenten en lo individual un desarrollo homogéneo en el total de dicha 

región, sin en1bargo si considero que su desarrollo económico en general responde a una n1isma lógica. 

Por otro lado, dicha dirección, incluye en la Región Golfo y Caribe, a la Región Costa del Golfo y la 

Región Peninsular del Plan de Desarrollo Urbano, lo que para efectos de este trabajo no presenta 

consecuencia alguna, ya que aún cuando se toman en cuenta en conjunto, su peso es relativamente el 

111is1110, ya que no can1bian los estados que lo conforn1an. 

En el mapa 1 se presenta la República Mexicana regionalizada de acuerdo a la propuesta de la 

Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía y además se exponen de 

forma breve algunos de los aspectos generales de cada una de las regiones de México. Los datos 

presentados corresponden al Censo de Población y Vivienda del año 2000, y al Sistema de Cuentas 

Nacionales de México de 1998 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI). 
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Mapa J. .J. Reglonallzaclón de la República Mexicana 

Región Frontera Norte: 
44.30% del Territorio Nacional 
23.47% del PIB Total 
17.51 % de la Población Total 
17.73% de la PEA 

Región Pacífico: 
11.60% del Territorio Nacional 
12.12% del PIB Total 
12.34% de la Población Total 
15.30% de la PEA 

Región Sur: 
11.90% del Territorio Nacional 

5.01 % del PIB Total 
12.43% de la Población Total 
10.49% de la PEA Región Golfo Caribe: 

Región Centro Norte: 
15. 70% del Territorio Nacional 
10.04% del PIB Total 
14.68% de la Población Total 
11.27% de la PEA 

Región Centro: 
4.40% del Territorio Nacional 

39.94% del PIB Total 
32.35% de la Población Total 
32.81 % de Ja PEA 

12.10% del Territorio Nacional 
9.42% del PIB Total 

10. 71 % de Ja Población Total 
12.40% de la PEA 
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Al observar los datos salta a la vista la concentración que existe en la región centro debido al peso que 

le da el Distrito Federal, ya que en el 4.4% del territorio nacional se encuentra el 32.35% de la 

población total y se genera el casi 40% del producto interno bruto que se encuentra por encima de la 

producción de cualquier otra de las regiones, incluso de la región frontera norte, que con 44.30% del 

territoño nacional produce el 23.5% de la producción total y alcanza sólo el 17.5 de la población. 

Por otra parte, en el mapa 2 se presentan los estados que conforman la región centro norte de México, 

y de igual forma que en el primer mapa, algunas de sus principales características. 

En términos de territorio, el estado de Durango es el más grande de todas las entidades que conforman 

la región, sin embargo, en términos de producción y población (total y económicamente activa), el 

estado de Guanajuato es el más importante, ya que al interior de la región genera el 32.23%. En 

cuanto a generación de producto el segundo lugar de la región lo ocupa el estado de Querétaro de 

Arteaga (de aquí en adelante lo denominare sólo Querétaro) con el 17.6%, seguido de cerca por San 

Luis Potosí con el 17.2%, y su población total y económicamente activa son las que ocupan el segundo 

lugar de la región con el 19% y 18% respectivamente. 

Observando los datos para el estado de Aguascalientes, podemos concluir que es el más pequeño en 

territoño y población dentro de la región y que su producción únicamente supera a la del estado de 

Zacatecas, para el que a su vez, dentro de la región los datos más sobresalientes son su 2ª lugar en 

territoño y un cuarto lugar en términos de la población económicamente activa (ver cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1 
Importancia de las entidades dentro de la Reulón Centro Norte 

Reglón 
Aguascalientes 
Durango 
Guanajuato 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Za ca tecas 

Territorio km 2 PIB Población PEA 
100.0 100.0 100.0 100.0 

1.9 11.4 7.8 8.0 
40.1 13.2 12.0 12.9 
10.2 32.2 38.5 38.2 
3.8 17.6 11.6 11.2 
19.7 17.2 19.0 18.1 
24.2 8.3 11.2 11.7 

Fuente: INEGI. Censo GenC?R1t de Pobtnci6n y Vivienda. 20CX>; Slstema de Cuentas Nacionales de Mixk:o, 1998. 
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Mapa i .2 Reglón Centro Norte de México 

Durango: 
6.03% del Territorio Nacional 
1.32% del PIB Total 
1.49% de la Población Total 
1.45% de la PEA 

Aguascalientes: 
0.30% del Territorio Nacional 
1.15% del PIB Total 
0.97% de la Población Total 
0.90% de la PEA 

Guanajuato: 
1.60% del Territorio Nacional 
3.23% del PIB Total 
4.78% de la Población Total 
4.30% de la PEA 

Zacatecas: 
3.80% del Territorio Nacional 
0.83% del PIB Total 
1.39% de la Población Total 
1.32% de la PEA 

San Luis Potosí: 

2.36% de la Población Total 
2.04% de la PEA 
~ r 

3.10% del Territorio Nacional 
l. 72% del PIB Total 

Querétaro de Arteaga: 
0.60% del Territorio Nacional 
1.76% del PIB Total 
1.44% de la Población Total 
1.27% de la PEA 
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Ahora bien, de los elementos interesantes dentro de la región centro norte se encuentra su incren1ento 

en la participación del producto interno bruto manufacturero en el período de 1993 a 1998, que en 

gran 1nedida se puede explicar por las tasas de crecin1iento en la región, ya que exceptuando los casos 

de los estados de Guanajuato y Zacatecas, el resto de las entidades y la región en su conjunto han 

presentado tasas de crecimiento por encima de la nacional para el período (ver cuadro 1.2). Cabe 

señalar., que aún cuando las tasas de crecimiento para esos dos estados no superan a la nacional, si han 

sido general111ente positivas. 

Cuadro J.2 
PIB Manqfaclurero en la Reglón Centro Norte de México 

Porllclraclón porcentual 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total Nacional 100.00 100.00 J00.00 100.00 100.00 100.00 
Reglón JO.JI 10.35 10.62 10.67 10.85 10.99 
Agun.scalienles 1.19 1.31 1.34 1.40 1.45 1.43 
Du..-ango 1.19 1.22 1.26 1.22 1.23 1.32 
Guanajuato 3.26 3.20 3.38 3.26 3.21 3.20 
Quen?laro 2.09 2.15 2.29 2.41 2.57 2.67 
San Luis Potosí 2.16 2.27 2.15 2.18 2.18 2.17 
Zacalecas 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 

Tasa de crecimiento anual 
Total Nacional 4.07 -4.94 10.83 9.94 7.37 
Reglón 6.61 -2.47 11.38 11.71 8.80 
Aguascalienles 1422 -2.89 16.11 13.55 5.60 
Dun~ngo 6.68 -1.91 7.32 10.95 14.78 
Guanajuüto 2.01 0.34 6.89 8.55 6.99 
Quen?laro 6.70 1.25 16.72 17.51 11.49 
San Luis Potosí 9.25 -9.96 12.49 9.96 6.72 
Zacatecas 6.62 -3.12 8.26 4.31 12.25 

Otro punto interesante, lo representan, las tasas de crecimiento de la població.n ocupada en la región, 

para los años de 1990, 1995 y 1998. Para el período que va de 1990 a 1995 la tasa de crecimiento en 

la región es mayor a la nacional en Querétaro y Zacatecas, sin embargo. laS otras entidades también 

presentan tasas de crecimiento positivas, en cuanto a la población ocupada en el sector secundario, 

para el mismo período, la tasa de crecimiento en la región también es superior a la nacional, 

sobresaliendo los estados de Durango, Guanajuato y San Luis Potosí, de .igual forma que para la 

población total, el resto de las entidades presenta tasas de crecimiento positivas. 

Del período de 1995 a 1998 la población ocupada. en la región presenta una tasa negativa de 

crecimiento de 13.5%, que se explica por la tasa negativa del estado de Guanajuato de 45.32%, sin 
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embargo en la población ocupada en el sector· secundario se puede ver una tasa de crecimiento 

positiva para la región y el mismo estado de 7. 7% y 9. 7% respectivamente. 

En este mismo período es sobresalie':'te. el comportamiento de la población ocupada en el estado. de 

Zacatecas, que para el total presenta.una tasa del 10.9% y en el sector secundario su crecimiento es ·de 

casi 21 % (ver cuadro 1.3). 

Cuadro J.3 
Población ocupada en el aector secundarlo. Reglón Centro Norl.e de México 1990 - 1998 

Partlcl ación orcenl.ual 
Población ocupada Secl.or Secundarlo 

1990 1995 1998 1990 1995 1998 

Reglón JJ.55 11.88 9.41 12.82 13.33 
Aguascalientes 0.91 0.91 0.91 1.12 1.08 
Durango 1.48 1.51 1.49 1.42 1.53 
Guanajuato 4.40 4.49 2.25 5.54 5.95 
Queréta.ro de Arteaga 1.23 1.31 1.29 1.66 l.54 
San Luis Potosí 2.26 2.31 2.10 2.12 2.27 
Zacateca.s 1.26 1.34 l.36 0.97 0.96 

Tasa de crecimiento 
Nacional 47.91 9.19 29.71 
Reglón 52.15 -13.45 34.82 
Aguascalientes 48.73 9.45 25.54 
Durango 50.26 7.87 40.12 
Guanajuato 50.93 -45.32 39.19 
Querélaro de? Arleaga 56.99 7.74 20.41 
San Luis Potosí 51.33 -0.66 38.99 
Zacatecas 57.86 10.91 28.38 

Fur11lr: INEGI, XI CcoJ\so (kof¡rrnl dl' Pobl.1clál y Vi\limda 1990, Conl<'Odc> Pobl..-,ción 19'}5 y DiK'Cd6n di' &tadíslicas de Corto Han>. 
EnaK"Stn N..~iorllll d(' Empl<"O. 1998. 

12.82 
1.07 
1.30 
5.82 
1.50 
2.09 
l.04 

JJ.97 
7.70 
10.36 
-5.08 
9.69 
9.00 
3.33 

20.97 

Así, podemos decir que la región centro norte de la República Mexicana en la década de los noventa 

presenta un dinamismo importante en la producción y empleo industrial. 
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1.4 

vieron transformados a fa~or el(, l,;¿ a~~ectc>~ -;,.:,men:i<'ll y· monet~rio;.dejandci d<;, l,.;c!C, l<'l b~~q~ .. dá de 

un desarrollo regional equÚibrado, ·, :i;.,;,~~'.:. ''' .:/:; 

Así se hizo patente la :centraiizaciÓn económica con una nueva cá;...~~i~i~"."':.hl ífüro<lucción .del 

territorio en termines económicos. :,"!_;:' ::~-:·~1.i·· ·!-' ~-.' 

En este contexto, los países en vías de desarrollo presentaron seriC:,,/~;J;;gJ¡j¡¡;'~~é ~tiuchirales, 
incrementando su dependencia al ver limitado su crecimiento. c~mo -.c?~~~'ü~·r:~~~-:.~·~: .. eu6-~ j~¡~~arOn 
una gran competencia por la atracción de flujos de inveraión extranjera'.x;~,~·:~fo¿~v~:,~(,'_íricielTlentar 
el dinamismo en sus economías, por lo que las políticas de apertura, y ~ . .:ís. i¡C,~$ d~. rÉ?!'Ju12léión ·se 

volvieron objeto de constantes transformaciones. · ·. · :· · ·::: :··· . .' 

Así, tenemos que la globalización transforma esquemas de espacio y' de tiem?o; cr~ando rangos '·ele 

jerarquía y niveles geográficos entre ciudades y naciones. 

En este contexto internacional, México se Insertó en dichas transformaciones mediante . la 

instrumentación de diferentes programas de ajuste económico. _, .. - ·- ~ .. -.'{ · 

Para Myrdal es la dinámica de las economías de escala la que hace que los sector;,,. d(, a~ividad 
. - . ' 

económica se concentren en sólo algunos "centros establecidos". lo que por tnedio ~e- los rríecanis1110s 

de mercado tiene como consecuencia un proceso "circular de interacciones" o de "mÜÍua causalidad" 

que es acumulativo y tiende a ampliar las desigualdades de desarrollo entre regiones. A partir de ello se 

consolidan los esquemas de especialización y de concentración, que se ven favorecidos por la 

eliminación del papel regulador del Estado. 

Por otro lado, dentro del debate post-fordista el enfoque neo-marxista considera que la disparidad 

regional es resultado de una condición histórica que en la internacionalización de la economía se 

incren1enta, por la introducción y desarrollo de innovaciones tecnológicas en áreas con un desarrollo 

mayor, y señala que las necesidades de los procesos productivos cambian con el paso del tiempo, como 

consecuencia de los factores variables del sistema económico, Como resultado de esto, la importancia 

de los territorios para el proceso productivo, también se transforma. 

Por su parte, el discurso neo-smitheriano considera que el agotamiento del modelo de industrialización 

fordista, llevo a la necesidad de la creación de procesos productivos flexibles y la innovación 

tecnológica y organizacional, para la creación de productos diferenciados con niveles aceptables de 

productividad; por lo que la tendencia es reducir costos sobre la base de la especialización del trabajo y 
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al tamaño del mercado, con lo que la concentración industrial aun1enta al tratar de aprovechar las 

economías de escala externas a la empresa. 

En México hasta la década de los setenta se admite la magnitud de lo regional en un carácter más 

extenso de planeación. Sin embargo, desde 1989 la dimensión espacial de la política pública ha sido 

absorbida por el modelo económico global, el neoliberalisrno. Esto es, la política en cuanto a lo regional 

es inexistente, ya que a partir de la implementación del nuevo modelo de crecimiento, los impactos 

regionales más importantes han estado vinculados a la nueva oonfiguración espacial del sector 

manufacturero, más que a la existencia de una planeación regional específica, por lo que podernos 

deducir que las orientaciones de la política económica al estimular la atracción de la inversión 

extranjera directa, han permitido a esta última definir el ·peso y la especialización productiva de las 

regiones en México. 

En México, no existe una división oficial de regiones socioeconórnicas. El territorio nacional ha sido 

objeto de recortes múltiples, cada uno resultante de objetivos específicos, y correspondientes a un nivel 

diferente de responsabilidad política. 

Al observar el peso de las regiones en México salta a la vista la concentración de la región centro y 

frontera norte, que en conjunto generan casi el 64% del PIB nacional. 
.. . ~ . . - . 

Finalmente, la región centro norte ha presentado un importante dinamismo en la produi:ción y empleo 

industrial en la década de los noventa. 
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Capítulo 2 
lA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA 

REGIÓN CENTRO NORTE DE MÉXICO 1988 - 1998. 

La crisis mostró la incapacidad de la economía mexicana para generar las divisas necesarias para cubrir 

las importaciones requeridas para la producción y para cumplir con los compromisos financieros con el 

exterior. 

En el contexto de una é.conomía Internacional caracterizada, por la adaptación en los procesos de 

producción y comerclo .. global~dos; .. el cambio estruct;,,;;,,1 tl .. rie ~om~ objetivo generar una industria 

basada en las exi>c~ci¡;¡,;.g\:lue perrTli~·el fluJ;,, ~~ta~t ... cl~ ;{¡.;;~para el i=ís . 
. ·:_:~":: 

Como se describió en el Í:apí~k,'.;;nte~~~;á~~~cl<? l~sOO's las políticás eoonómicas de México fueron 
• "·. • ' • • • ' ,. • ' • • < • • ~. • • • • • • 

orientadas hacia el establecim:ieÍlto de la llb~e interaeción de las fuerzas del mercado oomo mecanismo 

de asignación óptima de. n;.;un;o,;. &ta nuew si~ación llevó también a modificar las relaciones de 

México oon el e..:teri~r. Deng'cÍ~ es;,,:~ fii'cxji¡¡.;..cl~~es destacan la apertura económica y la promoción 
.. ,···.·.,:._,;_. ''•· .. ·. '··« ·-·· ·-·. 

Tres aspectos son fuÍlda;r¡e~h.i~ .. n la atracciÓn de la Inversión Extranjera Directa (IED), para cualquier 

economía: la creación de <!mplecis, el pago de s~l~rios y la tra~férencia de tecnología. 

Desde finales de los 80's, el gobierno mexicano ha ~nsidera.i:!J• a' la Inve~ión Extranjera (IE),· como' bi 

fuente más importante de financiamiento extem~ ele k;''~~;,;~~ía.': Esto<'d<?bido a '.1;,s beneficios 

esperados de la IED, oomo complemento del ahorro y;'gen~b,;clc,;.a ·d.; empleo, la. transferaÍlcia de 

tecnología, que a su vez permite el incremento e~ la~i;.:ocii'i~i.,id~d y la. eficiencia de ¡.;,.' em~r.;s~. - ,· .. ·:.:.··'·;-· - . . .· 
apoyando a las empresas nacionales en su modernización' e. internacionalización. 

Debido a los problemas para arribar al desarrollo (tales como la falta de ahorro intem;, '¡~ deucla: etC.) 

en Méxioo, desde el período del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se asignó a la JE ."el C:,bjeÍiv.; d.e · 

contribuir a modernizar el aparato productivo naciona1"1, esto es, la IE representó.la solución_ al 

problema de financiamiento. 

1 SECOFI, Rqsultados de la nuevo oo!ítiCA dq lnvmjón ext@nlern gn México 1989-1994, México, 1994, p. 9. 
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Estos lineamientos de política encierran inicialmente reformas a las normas regulatorias de la JE, hasta 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) eliminando barreras al comercio 

de bienes, seivicios y capitales (no se contempla la movilidad de fuerza de trabajo, excepto para 

directivos y especialistas). 

Sin embargo, no hay que perder de vista que la IED es, el principal indicador de la internacionalización 

productiva. Por lo que, toca al. problema de lás relaciones de determinación, como veremos, JE señala 

los resultad~ déÍ c.;lllplejo proceso en que interactúan ,l~s transformaciones de la producción y la 

organlZación del trabajo::. 
· .. -·.-, 

Las nue~ Í~~d~~ci;,is de producción y de loca¡w;,c::ión ge;,gráfica, son explicadas po~ la evolución de 

los flujos' de ¡;,~ersión en la economía mundoº. ~emplo d~ ello es la relación fortalecida con Estados 

Unidos. durante I~ década de los noventa en tomo a industrias como la automotriz, la maquila y la 

computacÍón; enh..· 6~, justificadas totalmente por la localización estratégica y la nueva regulación en 

· tom~ :·a ia IED, en otras palabras, la cercanía a EEUU, además de la integración regional y las 

facilidades o Incentivos por parte de las economías regionales, han sido factores relevantes"en la 

localización de la IED. 

De esta forma, las regiones o localidades resultan fundamentales para la gran empresa, en este contexto 

de apertura económica a nivel mundial, debido a la de aprovechar economías de escala, si<•ndo estos 

espacios regionales donde surgen los encadenamientos tanto productivos como comerdales. " 

El estudio de la evolución de la IED se hace necesario y oportuno (tomando en cuenta su origen, 

monto y los sectores y ramas de actividad en los que se establece), ya que la inversión extranjera es el 

principal indicador del rumbo que toma el capital en cuanto a su internacionalización. La evolución 

productiva y la localización geográfica, muestran las tendencias de la IE en las distintas naciones. Y es 

aquí donde el estudio regional taina importancia, ya que el efecto de las políticas nacionales de reforma 

estructural (la desregulación, apertura y privatización) ha producido resultados heterogéneos, tanto en 

los sectores y ramas productivas, como en los diferentes espacios geográficos. 

2 La competencia entre países para lograr captar mayores montos de JED ha sido tan fuerte, que el número de países que 
hicieron cambios en sus reglamentaciones sobre inversiones foráneas fue de 184 en los años de 1991 a 1994. Por lo que 
fueron 373 el total de los criterios refonnados de Jos que 368 fueron liberalizados y sólo cinco se tradujeron en un mayor 
control de la inversión extranjera, según datos de la OCDE, Políticas de inversiones en América Latina y Reglas multilaterales 
de inversiones, procedings, 1997. 
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Un elemento determinante de este resultado será la evolución de la inversión en la industria 

manufacturera. Su papel central en el avance de la productividad la vuelve factor de arrastre del 

desarrollo económico. 

Este capítulo tiene como objetivo presentar la importante dinámica que la IED ha presenciado en los 

últimos años (básicamente la década de los 90's), la cual ha impactado de diferente manera tanto a los 

sectores de la estructura productiva como a los distintos espacios geográficos. 

Para ello, este capítulo se encuentra dividido en tres partes y las conclusiones. En la primera parte, se 

presentan los elementos que determinan la localización de la Inversión Extranjera. En el segundo 

apartado, se presentan las reformas que ha sufrido desde finales de la década de los ochenta hasta 

mediados de los noventa, el marco que regula la entrada de IED, . incluyendo los lineamientos 

contenidos en TLCAN, respecto al capital foráneo. La tercera parte, presenta el comportamiento de los 

flujos de IED, dividido en tres secciones: en la sección inicial se presenta su comportamiento de 1988 a 

1993 en la economía nacional; en la siguiente sección se describe su comportamiento para los años de 

1994 a 1998, de igual forma que en la sección antecedente, en la economía a nivel nacional, 

finalmente, se presenta el comportamiento de la IED en la región centro norte para el períod.o de 1994 

a 1998. A partir de todos los elementos desarrollados en las tres partes que estructuran el eapÍtutC:. se 

presentan las conclusiones. 
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2.1 Determinantes de la locallzac16n de la lnuerslón extranjera 

En los últimos años han surgido diversas interpretaciones que dan explicación a las causas del auge de 

las lED. Algunos de los elementos que se mencionan con más frecuencia son los costos laborales, los 

movimientos cambiarios, los costos financieros y, en el caso de las IED que se encuentran en los países 

atrasados, la búsqueda de acceso a las tecnologías de las economías industrializadas. 

Otra de las razones atribuidas se encuentra en torno a la ampliación del mercado tanto para las grandes 

empresas transnacionales, como para las pequeñas y medianas empresas, es decir, una explicación 

basada en una nueva redefinición de los espacios económicos y su aprovechamiento por parte de las 

empresas transnacionales nacional y regionalmente. 

Estos elementos son los que se buscaron explotar con la apertura de la economía mexicana, ya que los 

factores de atracción para la IED se ampliaron; las empresas fotáneas comenzaron a invertir en México 

en función de un mercado local potencialmente amplio, así como por las ventajas comparativas en 

relación con los costos en mano de obra y recursos naturales. 

Al respecto, Enrique Dussel Peters menciona entre los principales factores y condiciones para invertir en 

México según algunas empresas estadounidenses, en orden de importancia: a) el tamaño y potencial 

del mercado mexicano, b) los bajos costos de la mano de obra, c) la localización geogtáfica de México, 

respecto a su propio mercado, d) la apertura comercial, el TLCAN y otros acuerdos de libre comercio y, 

d) la calidad de la mano de obra y la disponibilidad de mano de obra calificada. 

Dentro de los factores de localización anteriormente mencionados, destaca el •'clima" de inversión 

existente y esperada en el país o zona geogtáfica seleccionada oomo posible ubicación de la IED. En 

este rubro podemos mencionar factores como la actitud hacia la IED. (en el caso de México, estos 

factores fueron la apertura oomercial, el TLCAN y otras medidas, de libre comercio), la. estabilidad 

rnacroeconómica y el nivel de riesgo país. ,·' , -

Sin embargo, aún cuando la existencia de un clima favorable para l~ · i;,versión es utla condición 

necesaria para atraer IED, obviamente, no es suficiente. Por lo'que
1

;~h~C:~ ~.;¡~rici; terie~ presente 

que la IED es una variable resultante de la unión entre l~ ·~~;,iaj~··~o'~;..tÍti~\!.; l; ~.:Opresa y los 

factores de localización de los países receptores de la lED. ·p; ¡:¿<, '{:~'.' ¡'" .t;;'; .':/( , ''? 
Ahora bien, la actitud hacia la IED se observa en cuanto .. l~ llri.;~n'..ieril'c;,; exist_;rite8,;,n la législación 

:!::e:a:::::::::::::s;ED=: n~~=l :::~:v~~is~t~~~~ª~~j~~~~fü§.nda· de· diseños de 

Finalmente, es de importancia señalar que el "marcd teÓ~¿;,;';~;rivendon~l ofrece una explicación 
••• • •• , ••• , •••• ··,· - j ,·"'· ••• 

comprehensiva de la inveISión en economías avanzadas, -~rci su ,,;isióil ~ultá ~lg~ trunca para el caso 
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de eC~nomías nlenos desarrolladas pues no toma _ bi~'rl . .,;~· -~entá.. que su organización institucional es 

relativamente endeble y que algunos de sus·. ~r<:acÍ·.;,.· ·~lave ·son incompletos y funcionan con 

re.Stricciones sui generis ~· .:\ 

2.2 Refonnas al marco regulatorlo de la lnuerslón Extranjera en México 

La IED desde los setenta fue regulada precavidamente, considerando su impacto en el resto de la 

_ economía. El 9 de marzo de 1973 apareció en el Diario Oficial de la Federación la Ley para promover 

la inversión nacional y regular la inversión extranjera, instrumento que identificaba las áreas en que 

estaba permitida la JE, así como sus límites. Para ese peñodo otras dos leyes también regulaban a la JE 

en México: la Ley de Transferencia de Tecnología de 1973 y la Ley sobre Invenciones y marcas de 

1976, que tenían como principal "'bjetivo el proteger los derechos de la propiedad intelectual. 

Para ese periodo el gobierno consideraba que la IED debía ser un complemento del capital nacional, 

por lo que no tendña que dirigirse a áreas ya cubiertas por las empresas nacionales, esto es, la IED no 

debía desplazar a la planta productiva nacional, por lo que se buscaba que se ubicara en nuevos 

campos de actividades o estableciera nuevas industrias; dado que se consideraba un instrumento de 

complementariedad, la IED debería asociarse con capital mexicano en una fra=ión minoritaria como 

regla general y los empleos generados por ésta en áreas técnicas y administrativas debían dar 

preferencia a personal de nacionalidad mexicana y al mismo tiempo fomentar su capacitación; en sí, se 

buscaba que la IED se apegara a los objetivos y políticas de desarrollo económico de México, por lo 

que se pretendía que la IED fuera una fuente de tecnología avanzada y que permitiera el desarrollo y 

creación de técnicas de produ=ión más convenientes a las necesidades de México. Por lo tanto, la IED 

debeña permitir la incorporación de insumos y componentes nacionales, con lo que se lograña un 

mayor encadenamiento productivo, lo que seña altamente beneficioso si el capital foráneo se enfocaba 

a producir artículos destinados a la exportación. 

Así, se le aceptaba como socia no 1nayoritaria, en áreas no estratégicas para:·r<? "·q~e. -_et inversionista 

extranjero debía obtener permiso del organismo regulador establecido por ley, la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras (CNIE), para poder iniciar sus operaciones en México, y e5tableció límites para 

su participación en el capital de las empresas, dependiendo del tipo de actividad al cual se dirigían, (ver 

cuadro 2.1). 

3 Moreno·Brid, Juan C., Refonnas macroeconómlcas e inversión manufadmera en México, documentos de la CEPAL. Serie 
Reformas Económicas, no. 47, diciembre de 1999, pág. 30. 
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CUADR02.1 

REsmrccroNESA LA INVERSIÓN EXlllANJERA, 1973 

Actividades reservadas al Estado: 

Participación exclusiva de nacionales: 

Participación limitada al capital extranjero: 

Extracción de petróleo y gas natural, 
petroquímica básica, extracción y explotación 
de minerales radioactivos, ciertas actividades 
mineras, generación de electricidad9 transporte 
por ferrocarril, telégrafo y radiocomunicación. 

Radio y televisión, transportación automotora 
urbana, interurbana y por carreteras federales, 
el transporte aéreo, terrestre o marítimo, 
explotación de recursos forestales, distribución 
de gas. 

Límite máximo de 34% en la explotación de 
minerales como carbón, hierro, roca fosfórica y 
azufre. 
Límite máximo de 40% en la producción de 
petroquímicos secundarios, en la industria de 
autopartes y en la minería sujeta a un régimen 
de concesiones a otorgar por parte del Estado. 

Límite máximo de 49% en el capital de las 
empresas para el resto de las actividades. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, Ley para promover la inversión nacional y regular la inversión 
extranjera, México, 9 ma120 de 1973. · · 

:. .- _:_·_'.· .;·.'. 

Aún con todas estas restricciones, algunos autores señalán que' el: marco !.;gal Pe~itÍÓ al ~pita! . 
extranjero el ejercicio del control mayoritario ix>"rmedio d<? fid~h:ofl:.Íso~ <.s¡,{,ci~i..;,;~~d~;';,á¡"dé~~e k. 

' ·:;,_;,. _.,,, 

capacidad de vigilancia del gobierno fue incapaz de evitar invérsic!.nes"extrimjera;. ejeclitaélas'mediante . . . - . .... . ., ._. . ~· ~ - -. . -. . - ... 
propietarios mexicanos prestanomb~"· 4 

Para principio:; de los 80's, en el marco de la .crisis de la deuda, la IED ·se convirtió· en un· factor 

determinante para la recuperación económica debido a ~-falta de disponibilidad de otras fuentes de 

ahorro externo, para lo cual¡ el cambio e5trui:tural se coMideró el proceso necesario para la· atracción 

de la Inversión Extranjera; 
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A partir de 1984 se dio una clara tendencia a la flexibilización, con la promulgación de nuevos 

lineamientos y decretos por parte de la CNIE. Así, la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 

Regular la Inversión Extranjera de 1973 se modificó en algunos de sus lineamientos, entre los que 

destaca, el hecho de que para el establecimiento de inversiones menores al 49% del capital total, ya no 

era necesario pedir autorización, exceptuando las actividades señaladas por la Ley. Sin embargo, la 

principal modificación fue que se permitió la entrada de inversiones extranjeras con una participación 

superior al 50% del capital de las empresas, en actividades de exportadoras y de gran desarrollo 

tecnológico, fomentadoras del empleo y utiliz.ación de insumos y partes de origen mexicano. 

Después, en 1986 se dio la primera de tres reducciones" en los productos de las actividades de la 

petroquírnica básica, formando parte ahora de la petroquírnica secundaria, aumentando con ello las 

oportunidades de inversión del capital extranjero en ésta. 

En mayo de 1989 se puso en vigor el Reglamento de Ley para promover la Inversión Mexicana y 

Regular la Inversión Extranjera con el que se buscaba adecuar la política sobre Inversión y la apertura', 

de la economía mexicana y dado que la modernización productiva mexicana necesitaba de gra~es 

inversiones, difícilmente financiables el papel de la inversión extranjera era el de "complementar el, 

capital de riesgo nacional necesario para la reactivación económica del país"". 

Entre los cambios más sobresalientes, se encuentra la autorización automática de todo proyecto de 

inversión con capital externo en actividades permitidas por la Ley de 1973 (incluyendo inversiones' con 

100% de capital foráneo) siempre y cuando sus activos totales fueran no mayores a 100 millones de 

dólares, el capital llegara 100% del exterior, no se localizara en las ciudades de México, Monterrey y 

Guadalajara, las tecnologías utilizadas en la producción fueran ambientalmente adecuadas, 

contribuyeran a la capacitación de la fuerza laboral y tuvieran un potencial en la creación de empleos 

permanentes, y que su balance de divisas en sus tres primeros años de operación se mantuviera en 

equilibrio o superavitario. Otra forma de agilizar los trámites en cuanto a capital foráneo se refiere, fue 

la estipulación de un plazo de 45 días hábUes para aprobar en forma automática toda solicitud no 

respondida por la CNIE, al igual que a solicitudes de expansión del capital extranjero en empresas 

orientadas a exportar, que ya se encontraran en operación. 

4 Moreno- Brid, J. Carlos, Refonnas Maqoecon6mlcas e Inversión manufacturera en México, CEPA!... Serie Reformas 
Económicas no. 47, Diciembre de 1999, pág. 8. 
5 Las otras se dieron en 1988 y 1989. En el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras de 1998, se presentan los petroquímicos básicos: etano. propano, butano.s, pentanos, hexano, 
heptano, materia prima para negro de hwno, naftas y metano cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenidos de 
yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice corno materia prima en procesos industriales petroqtúmicos . . 
<> Dusscl P., Enrique, La inversión extran!era en México, CEPAL, Serie desarrollo productivo no. 80, Santiago de Chile, 
octubre 2000, pág. 15. 
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Además con el nuevo reglamento se formalizó el estable~imiento de fideicomisos para promover 

inversión extranjera mayoritaria en actividades en las que antes se encontraba excluida, con lo que 

cerca del 753 de las actividades productivas no tenían ya restricciones legales a la inversión foránea. 

El 27 de diciembre de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Inversión 

Extranjera buscando dar más certidumbre en cuanto a sus disposiciones legales y respaldando la 

apertura al capital externo negociado en el TLCAN, que estaba a punto de entrar en vigencia. 

Esta nueva ley disminuyó los conceptos de evaluación a las solicitudes de inversión, quedando sólo l<ll' 

referentes a la formación de empleo y capacitación de la mano de obra, al aporte tecnológico, a la 

protección ambiental, y a su contribución a la competitividad. 

Antes del establecimiento de la ley de 1993 existían restriccione:; a la inversión extranjera en 142 clases 

económicas, las cuales fueron significativamente reducidas con su entrada en vigor, en cuanto a las 

actividades sujetas a limitaciones, las nuevas disposiciones establecen tres categorías: las reservadas al 

Estado, las restringidas a mexicanos y las que están sujetas a un límite máximo de participación (ver 

cuadro, 2.2), "la Ley de 1993 establece una muy significativa eliminación de restricciones. Ante la 

creciente liberalización en tomo a la IED, y en el contexto de la nueva estrategia implementada desde 

finales de la década de los ochenta, la legislación actual permite la lED en prácticamente todas las 

actividades: de las 704 actividades listadas en el Catálogo de Actividades Económicas y Productivas, 

aproximadamente 606 están 100% abiertas a la IED, 35 actividades permiten una participación de la 

IED hasta en un 49%, 37 actividades una IED hasta en un 100% con previa aprobación de la CN!E y 

sólo en 16 actividades se excluye la propiedad o control de la IED".7 

En cuanto a las actividades manufactureras fueron de gran importancia las reformas a la Ley de 

inversión extranjera que eliminaron las restricciones a la participación mayoritaria en la industria de 

autopartes y la construcción de autobuses y camiones, así corno en la pe!roquímica. Con lo que, a 

excepción de la producción de armamentos y explosivos y la petroquímica básica, el sector 

manufacturero fue abierto totalmente a la entrada de capital foráneo. 

1 ibid, pág. 21. 
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CUADR02.2 
RESmlCCIONES A LA INVERSIÓN EXTRANJERA, J 993 

Actividades reservadas al Estado: 

Participación exclusiva de nacionales: 

Partlclpacl6n limitada al capital extranjero: 

Petróleo y demás hidrocarburos. petroquímica 
básica, electricidad, generación de energía 
nuclear, minerales radioactivos, comunicación 
vía satélite, telégrafos, radiotelegrafía, correos, 
ferrocarriles, emisión de billetes, acuñación de 
moneda, control, supervisión y vigilancia de 
puertos, aeropuertos y helipuertos. 

Radio y televisión distintos a televisión por 
cable, transporte terrestre nacional de 
pasajeros, turismo y carga, sin incluir los 
servicios de mensajería y paquetería, comercio 
al por menor de gasolina y distribución de gas 
licuado de petróleo, uniones de crédito, 
instituciones de banca de desarrollo. 

Límite máximo de 10% en Sociedades 
cooperativas de producción. 

Límite máximo de 25% en Transporte aéreo 
nacional, transporte en aerotaxi y transporte 
aéreo especializado. 

Límite máximo de 30% en Sociedades 
controladoras de agrupaciones financieras, 
Instituciones de crédito de banca múltiple, 
casas de bolsa y especialistas bursátiles 

Límite máximo de 49% en Instituciones de 
seguros, Instituciones de fianzas, casas de 
cambio, almacenes generales de depósito, 
arrendadoras financieras, empresas de factoraje 
financiero, fabricación y comercialización de 
explosivos y armas de fuego, impresión y 
publicación de periódicos de circulación 
nacional, acciones serie 11T" de sociedades que 
tengan en propiedad tierras agrícolas, 
ganaderas y forestales, televisión ¡.::ior cable, 
servicios de telefonía básica, pesca, 
administración y seiv1c1os ¡.::iortuarios, 
sociedades navieras, servicios conexos al sector 
de ferrocarriles, suministro de combustible y 
lubricantes para embarcaciones. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, Ley de Inversión Extranjera, México, 27 de diciembre de 1993. 
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Además, a diferencia de lo señalado en la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la 

Inversión Extranjera de 1973 y el reglamento Ley de 1989, a partir de la Ley de 1993 no se establece 

limitación alguna a la localización geográfica de la inversión extranjera ubicada en México. 

Otro elemento a subrayar, es que la ley de 1993 introduce el concepto de la inversión neutra, que hace 

referencia a aquella realizada en sociedades mexicanas o en fideicomisos autorizados Y no se 

contabiliza para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades 

mexicanas 

Es de importancia mencionar que el crecimiento registrado por la IED a partir de los años ochenta ha 

tenido lugar en un contexto de liberalización y desregulación en donde la impleinentación de políticas 

macroeconómicas busca atraer, más que regular, al capital foráneo:' 

Así, podemos considerar al TLCAN como un instrumento de política ~conÓmica ·;:.o sólo de bi.enes sino·· 

de otros servicios. En el caso del TLCAN los acuerdos sobre 1.ED están referidos en el Capítulo XI .del 

tratado. Este capítulo contiene principalmente los elementos en cuanto a establecimiento y operación 

de la IED en las naciones firmantes•. 

El capítulo XI del TLCAN trata sobre el acceso y tratamiento de las inversiones, o la liberalización de IÓS 

regímenes de inversiones, subrayando la aplicación de normas de tratamiento (lo mejor del trata~iento 

nacional y nación más favorecida), así como algunas normas relacionadas con la protección de la5 

inversiones en los campos de transferencia, expropiación y compensación. :;;: 

En este capítulo, las obligaciones de los Estados miembros están cubiertas por disposiciones sobre 

resolución de litigios entre Estados, que se aplican de manera general al acuerdo, y el rnecanisino de 

resolución de litigios entre inversionistas y Estados, que permite a un inversionista llevar de manera 

unilateral a un Estado huésped a aceptar un arbitraje internacional. 

En cuanto al concepto de tratamiento nacional dentro del TLCAN, esta obligación significa un 

tratamiento no menos favorable a los inversionistas extranjeros y sus inversiones (procedentes del área 

del TLCAN) de aquel concedido en circunstancias similares a inversionistas locales, en cuanto al 

establecimiento de una empresa, adquisición, extensión, dirección, gestión operación y venta de 

inversiones. El concepto "en circunstancias similares" se refiere a la con1paración entre el tratamiento 

concedido a los inversionistas e inversiones locales y el tratamiento a los inversionistas e inversiones 

procedentes de los países del TLCAN. Por su parte, el concepto de nación más favorecida dentro del 

TLCAN establece un tratamiento no menos favorable a los inversionistas extranjeros que el concedido 

en circunstancias similares a los inversionistas y sus inversiones proc.edentes de cualquier otro país. 

8 SECOFI, Tratado de Ubre Comercio de América del Norte, editorial Porrúa, México, 1993. 
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Otro punto sobresaliente de la negociación del TLCAN y estipulado en su capítulo XI, es la prohibición 

de imponer requerimientos de resultados, es decir, queda prohibido establecer niveles o proporciones 

de exportaciones, transferencias de tecnología y obligaciones de proveedor exclusivo, a las inversiones; 

sólo se permite Imponer requerimientos de localización, ·realización de Investigación y Desarrollo o 

capacitación de la mano de obra a cambio del otorgamiento de una ventaja, que puede ser una 

concesión, la exención de impuestos, etc. De ahí se entienden las modificaciones a la Ley de 1973 y su 

reglamento de 1989, plasmadas en la Ley de 1993 (que se estableció días antes de la entrada en vigor 

del TLCAN), respecto a las restricciones a la localización en las ciudades de México, Guadalajara y 

Monterrey. 

Además quedan prohibidos los requerimientos de contratar a personas nativas para puestos de 

dirección general, salvo reservas del país. para · medidas no conformes específicas. Sólo quedan 

permitidos los requerimientos de. nacionalidad o residencia para el consejo de administración, siempre 

y cuando estos requerimientos 0 r10 p~rjudiquen materialmente" el control de la empresa por P,.rte del 

inversionista. Por otro k.do, ex¡,;te d.entro del capítulo una lista de medidas existentes denominada 

como reservas y excepciones (que contradicen las disposiciones mencio.nadas anteriormente) en el 

Anexo 1 del Acuerdo. Un número limitado de excepciones específicas están inscritas en el Anexo 11, que 

cubren sectores y actividades donde puedan mantenerse las medidas existentes y establecerse nuevas 

medidas. El Anexo III indica los sectores reservados para el Estado en México. Así, en esta parte del 

capítulo se presentan las excepciones de los tres países y una lista de compromisos estancados. 

Todas las partes se comprometen a facilitar las transferencias relacionadas con una inversión, en un~ 

moneda de libre utilización, al tipo de cambio vigente en el mercado. Las transferencias sólo pueden 

limitarse en algunas situaciones que no cumplan con las leyes locales, .incluidos los casos de bancarrota 

e infracciones criminales, por mencionar algunas. 

El capítulo, además establece que ninguna parte puede nacionáliZar. o. expropiar una inversión de otra 

parte, a excepción de los casos de interés público, bajo la ba5e:ae:·no-discriminación, conforme a un 

proceso jurídico, y asegurando el pronto pago de una tóUÍl ~;'.lpellsacÍón según el valor establecido en 

el mercado que debe incluir, además, los intereses gener.iid6s ~ ·p<l~ir de la fecha de expropiación. 

Finalmente, en cuanto a la posibilidacl que tienen los.- in~.;'r,;¡~;..istas de llevar un litigio con un Estado 

huésped, ante un arbitraje internacional, la ~erÍtenci,;"d~:·,;~~itr'1je puede consistir solamente en una 

compensación monetaria y/o la restitución de{ la· propiedad.· Las decisiones de prohibir o restringir la 

adquisición de una inversión- ;;i ull inver5.ionista: foráh~o, rib pueden ser sujetas de este procedimiento. 
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Por· otra parte, existen otras partes del acuerdo que guardan una importante relación con las 

·inv;.rslones, entre éstos están los capítulos sobre propiedad Intelectual, energía, tele=municaciones, 

servicios financieros, monopolios y compras gubernamentales. 

En síntesis, el capítulo XI del TLCAN concerniente a inversión, hace referencia principalmente a los 

siguientes lineamientos: a) trato nacional a inversionistas e inversiones de los países miembros, b) trato 

de nación más favorecida a las inversiones de los países, c) facilidad a la libre transferencia de recursos 

al exterior, d) lineamientos específicos para la expropiación e indemnización de inversiones 

expropiadas, e) derecho a los inversionistas a acudir ante los tribunales internacionales para ejercer sus 

derechos y 0, resmvas en cuanto a los principios de trato nacional, de nación más favorecida, req~isitos 

de desempeño y a las actividades reservadas en favor del estado mexicano. '.(:., . /: · 

Para el 24 de diciembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación· el .Decrato que 

reformó, adicionó y derogó algunos de los artículos de la Ley de Inversión Extranjem'<l~'i993'~ ~~ ~l 
8 de septiembre de 1998 se publicó el Reglamento de la Ley de Inversió;.'~~j~~,·0·a~t·R~~istro 
Nacional de Inversiones. Estas nuevas disposiciones se enfocaron. sobre todo''a''.lbs'.,;;;quisitos 'de 

desempeño y a disposiciones sectoriales, con lo que se vinculo más =n en et' TÍ..cAN.\·.·. . . 
Respecto al decreto de 1996, los cambios más importantes fu~ro~ :erÍ ;;¿a~t~':a·; j~<~pe:i.:.ra al capital 

extranjero en comunicación vía satélite y ferrocarril..,;, -~de~· de· q~;,. • ~ '~f()~,:;..as ~ dirigieron 

principalmente a la participación permitida ·del capitat,rorá;;e6~n~p1;;.¡,;'firia'~c1~rí./.;tl~náiído ~t · 
límite máximo de 30%, en cuanto a banca múltiple, especÍ.,;:Úst¡,;g b~~~Ít.;;; 56~;ed~ci~ C::~~~t;;doras 
de grupos financieros, y casas de bolsa, permitiéndose su ;artÍci~di~~ hasta é~ un. 493 ele! capital 

total. 
- '. ~ '• 

Finalmente, el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones., 

Extranjera emitido en el diario oficial del 8 de septiembre de 1998, señala que dentro de las activid.;¡des. 

reservadas al Estado, en cuanto a petróleo y demás hidrocarburos, quedan excluidas, la distrib.ición.de 

gas distinto al licuado de petróleo; en cuanto a electricidad, se permite la generación de energía 

eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción. la generación de energía 

eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de 

Electricidad, la generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración. 

producción inde¡xmdiente y pequeña producción, la importación de energía eléctrica por parte de 

personas físicas o morales, destinada exclusivamente al autoabastecimiento para usos propios y, 

finalmente, la generación de ene.rgía - eléctrica -destinada a uso en emergencias derivadas de 

interrupciones en el servicio pública de energía eléctrica, en cuanto al requisito de resolución favorable 

de la Comisión para que· la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en la 
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construcción de duetos. para ta transportación de· petróleo y sus derivados, quedan excluidas la 

construcción, operación y propied,;d de duetos, instalaciones y equipos relativos al transporte Y 

distribución de gas natural. 

Así, la implementación del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 

Inversión Extranjera de 1989, la Ley de Inversión Extranjera de 1993, su reforma en 1996 y el 

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras en 

1998, presenta los lineamientos que en un contexto de economía "de mercado", han sido utilizados y 

reformados por el Estado para atraer, más que regular, al capital foráneo. 

2.3 Análisis del flujo de Inversión Extranjera Directa en México 

En México desde el año de 1994, los datos sobre IED se han presentado bajo los· lineamientos emitidos 

para la balanza de pagos por la Organización para la Cooperación y el ~rrollo Economice (OCDE) 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la finalidad de que su: p~e'nta~iÓn sea afín entre los 

países miembros de dichos organismos. Esto ha traído como consecu~ri~i~'-~~'¡, efanálisis de la IED en 

México se dificulte en aspectos de largo plazo, ya que los datos .pa,:.:,'.ei' ;.;.,;rí~o 'anterior al año de 1994 

son incompatibles con los presentados en años posteriores ~- lo~\1i?j"i994,''d~bido a la modificación de 

algunos de los criterios. ·:.;/' 

Antes de las modificaciones en su presenta~ió~, I~ d~tÓ~'. deYlffi correspondían a la inversión 

notificada al Registro Nacional de lnversíÓ~ Ei.ttri:i';;]ei:i.'; (RMEry ~~torizada por la Comisión Nacional 

de Inversión Extranjera (CNIE), por lo c{,:1~ e;,t.,,· iA'.:íei-i.'iÓri' rié.tir.cad~ no necesariamente era igual a la 

realizada9 • 

Otras de las modificaciones relevanteS',enla presentación de estadísticas de la IED, son la inclusión de 

las importaciones de bienes de capital de empresas rnaquiladoras, las transferencias de acciémes de 

nacionales a _extranjeros, las reinversiones de utilidades por parte de las empresas que cuent~n ·con IED 

y el monto de las cuentas entre compañías. Así, a partir de 1994 las estadísticas de la IED incluyen los 

montos de inversión realizados por inversionistas extranjeros en México (tanto nuevas inverSiones como 

reinversiones. o cuentas existentes entre compañías anteriormente establecidas) y el monto de la 

contraprestación en los fideicomisos de bienes inmuebles concepto en el que se incluyen la transmisión 

9 En la actualidad las notificaciones al RNIE se dan con W1 importante rezago con respecto a las fechas en las que se realizan 
las inversiones, debido al tiempo que se requiere para formalizar el acta de asamblea en la que se asienta la inversión 
realizada. CNIE, Informe estadístico sobre el comporlamlento de la Inversión Exbanlera Directa en México, enero - diciembre, 
México, 2001. 
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de acciones de inversionistas mexicanos a extranjerOs (adquisición de sociedades n1exicanas ya 

establecidas). 

En síntesis, el total de la IED está conformado por las nuevas inversiones de extranjeros notificadas al 

RNIE, las importaciones de activos fijos hechas por las compañías maquiladoras, las reinversiones de 

las utilidades de empresas con IED y el monto de las cuentas entre compañías. 

Por otra parte, esta nueva presentación de los datos sobre IED permite observar su localización por 

entidad federativa, con la limitante de que la información se refiere al lugar en donde .se em:.;en!ra.. 

ubicado el representante legal o la oficina de administración de las empresas, por ¡~·e qu~'·. no . 

necesariamente es la misma entidad federativa donde realmente se encuentra localizacla' la. i~;¡:e"'ión; 
esto puede conducir a una sobrevaloración de la participación en el total de IED d~i ¡¡,s estad.;,¡ de 

Nuevo León, México, Jalisco y el Distrito Federal. :,-:·- ·., 

Debido a todo lo anterior, el análisis de los flujos de IED, se presenta en dos partes, la primera de ellas 

respecto a la IED localizada en el sector industrial principalmente, para el .;.;,ri~o :~~ l?Ss ·.,: 1993, 

después para el período de 1994 a 1998, a escala nacional y posteriormente.·p<;..¡.· 1'.:'reg°iÓn.centro -

norte. 

. . 

Al observar el comp<:l,t;,.míehto de la IED para el ~ríodo de 1988 a 1993,se ob~rvaqu~' es muy 

heterogéneo. 

l. En el cuadro 2.3 en primer instancia sobresale la mayor )Jarti~ipación d~ &tados Uñidos en la IED 

PARTICIPACION EN LA INVERSION EXTR~;;;r;: ~i!ECTA REALIZAiJA EÍiMÉ.;/iCo~ ·1~~·-~ 19" 
POR PAIS DE ORIGEN ... 

Añoa Total EE.UU Canadá Japón Gran Bretaña Alemania ·;·:·-.Francia '.Suiza 

1988 100.0 39.S 1.1 4.7 24.3 4.3 ":\;-'.;.-:;' 4.8 
1989 100.0 52.6 1.5 8,6 1.8 3.4';>> 0.7 ·-~ ~.:~\~~' 1990 100.0 62.0 1.5 3.2 3.1 7.7 .· ,,. 4.9 
1991 100.0 66.9 2.1 2.1 2.1 2.4 .. ~·-,: .. ::-.= 14.0 : 
1992 100.0 45.9 2.5 2.2 11.9 2.4·:- 1.9 

·, 

1993 100.0 71.5 1.5 1.5 3.9 ·2.3-· . ~;." 
lk ~¡ 

que se instala en México, siendo la Gran Bretaña, para el año.de: 1988 el Úllfco ·~r,; ~,_;{Je siguei de 

forma relevante. Sin embargo, si observamos la parti~ipación de este .,egt!~d~ ~ís para el ;c!st~ del 

período, salta a la vista que su participación es mínima para los siguientes 'afios.:. Este punto es 

relevante, sobre todo toinando en cuenta que se trata del período en el que México realiza la 
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primera· modificái:iÓn sobre el marco regula torio de la IE, dando mayores facilidades a su entrada. 

De hecho, observando el comportamiento de la IED de origen estadounidense, a lo largo del 

misffio período~ se puede apreciar que su participación no es de ninguna fornlil estable, en la 

gráfica 2.1 podemos ver que para el período presenta fluctuaciones importantes, sobresaliendo una 

caída en 1992, es decir, en el período de negociación del TLCAN. 

Gr41fca2.I 
IED ,_.pal• d. orl99n, HBB-1993. 

mlllo-•d.d61_... 

F""'-EE.tltJ-c.... .... .u ~.1 .. 1~. ~G.A _......,.,,..,..,. -F.~na• -swz.a) 

2. En cuanto a la distribución sectorial de la IED, en el cuadro 2.4 se puede observar que el sector 

que concentró la mayor parte de la inversión foránea para este período, fue el sector servicios, 

seguido por la industria. 

·Es de importancia señalar, que al igual que en el punto anterior, el comporlamiento de la.IED por.: 

sectores tampoco es estable; por ejemplo, para el caso del sector industrial; coritrariC. ,(Ío q.¡e se 

podría haber esperado, de 1989 a 1990, se presentó una disminución en el flujo d.; IED, .,;ún con la 

reforma a la ley sobre lED de 1973, mientras que en el sector servidos se'. presei.tó un incre...;ento 
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para este año, aún cuando las principales n1odificaciones en tnateria de IED en ese sector se darían 

hasta los 90's. 

Año 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Cuadro2.4 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA IED POR SECTORES, MÉXICO, 1988 - 1993 

Total AgroJJ*'!CUarlo EXíTactlua Mant(act. Comercio Comunfc. r Tra::.i:p. 
100.0 -0.38 0.79 32.31 7.82 ncl 
100.0 0.77 0.38 39.30 15.45 nd 
100.0 1.64 2.52 32.05 4.60 nd 
100.0 1.26 0.87 27.03 10.87 nd 
100.0 1.11 0.24 31.01 21.15 nd 
100.0 0.70 1.12 47.35 15.51 nd 

Servicio. 

59.47 
44.09 
59.18 
59.97 
47.89 
35.30 

De igual forma esa tendencia a la alza para ese sector no se mostró para todo el peñodo, ya que 

para 1992 y 1993 (años de negociación del TLCAN), la inversión foránea disminuyó. en gran 

medida. La gráfica 2.2, hace notar las condiciones totalmente opuestas de la IED para·. ambos· 

sectores en cada uno de los años de estudio. 

comercial con altas tasas positivas. 

~-zi 
JIDpcw•eel-.l9A'll-J993 • ... ,....._. """'--

,,., 1993 
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3. Por otro lado, al observar la distribución por rama manufacturera de la IED localizada en el sector 

industrial, podemos ver la misma falta de estabilidad del capital foráneo, ya que la única rama que 

tiene una presencia continua de IED en el período es la Industria Auton10trlz; aquí es interesante 

observar que mientras esta rama productiva sólo tiene la n-.ayor participación en el año de 1991, 

para el resto de los años su participación se podría considerar estable, mientras que ranias con10 la 

de Sustancias químicas básicas o la de Fabricación de cemento, cal y yeso, muestran un 

incremento de un año a otro de 18 puntos porcentuales aproximadamente (de 1989 a 1990 para 

Sustancias químicas básicas y de 1991 a 1992 para el caso de la Fabricación de cemento), seguido 

de una pérdida porcentual semejante en el siguiente año. 

Finalmente, la rama que podríamos mencionar siguiente a la automotriz con una participación 

estable de capital foráneo, es la de Otras sustancias y productos químicos, qÜe sólo presenta altos 

puntos porcentuales al inicio y final del período, comparados a los de años intermedios. 

Cuadro2.5 
Principales ramas receptoras de IED en México. 1989 - 1993 

participación porcentual respecto al total manufacturero 
Concepto 1989 1990 1991 1992 

Industria de las bebidas 3.7 5.2 0.6 0.2 
Otras sust. y prod. Químicos 16.6 6.1 9.1 6.8 
Industria Automotriz 14.1 14.5 39.4 15.6 
Sustancias químicas básicas 5.7 24.1 9.0 2.6 
Maq. y equipo para usos generales 1.8 6.9 3.0 3.6 
Productos fannaceuticos 4.0 9.1 1.4 15.8 
Elab. de prod. de plástico 5.9 2.7 0.4 5.5 
Maq. y equipo electrice 2.8 14.7 2.4 3.2 
Elab. de prod. Lacteos 16.0 7.6 6.1 7.2 
Celulosa y papel 4.9 0.8 1.9 4.3 
Fab. y/o ensam. de cquip. electrónico 8.0 1.3 4.0 2.4 
Otros prod. para el consumo 1.6 1.0 13.9 10.6 
Elab. de conservas alimenticias 2.0 2.9 7.6 1.5 
Fab. de cemento, cal, yeso 0.7 1.5 . 

:.i_·_.:" 
.. , o.s'·· 18.5 

Otras ind. Manufactureras 12.3 .,,, 2.4·,,::: · .. :.::o.9 : ... :· · .. - •· 2.0 
Total 100.0 100.0. · 100.0· :100.0 

----

1993 
20.7 
19.6 
18.4 
8.2 
8.2 
4.5 
4.3 
2.5 
2.1 
2.1 
0.6 

,·o.4 
'o.4 
0.1 
7.9 

100.0 

La gráfica 2.3, presenta la tendencia delaIED,~n fu'.6 prlnc;illai~ ri.~ indll>'trlales receptoras de 

IED, en ella se puede observar las oscila~i,;n~s d~I .;,.pital fo;.;;neo e.:; el perfodo de estudio. 
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Gn¡flrn 2..3 
Prlnrfpa/•• ,....,_ lndu•rlm- rwe•p•-... d. IED. J9B9.J993 

"'"'º"- d• ddl-• 

Al igual que en el cuadro 2.5, la gráfica presenta la alta participación de las ramas automotriz y la 

de Sustancias químicas básicas. Sin embargo, se puede obseivar un comportamiento interesante 

en las ramas de Otras sustancias químicas y la Industria de las bebidas, que aún cuando su 

participación en la recepción de capital foráneo es pequeña, al final del período se nota una 

tendencia ascendente importante, ubicándose incluso por encima de las dos principales ramas 

receptoras de IED. 

En cuanto a la tasa de crecimiento anual, .de igual forma que en el punto anterior. se presentan 

constantes oscilaciones, sobresaliendo la .. industria automotriz y la de las bebidas, al presentar tasas 

de crecimiento positivas para los dos_"últimos años del período. Ahora bien, si se observa la tasa de 

crecimiento respecto a 1989, ~.br..,;i>le .la rama de Maquinaria y equipo para usos generales, que 

para todos los años .. pra.;.;ntll .. ~~ :. de crecimiento positivas, así como la de productos 

farmacéuticos que sólo pre5enta un año con decrecimiento. 
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·4_ ~mo se mencionó al inicio de este apartado, no hay datos correspondientes a la distribución de la 

IED por entidad federativa, sin embargo, en la publicación anual de las 500 empresas más 

importantes de México (Revista EXPANSIÓN), se presentan los montos de capital foráneo por 

empresas, así como su actividad econón1lca y localización geográfica; esta inforniación se 

encuentra en el cuadro 2.6, para los estados de la región centro - norte. Ahora bien, es importante 

no perder de vista que estas participaciones tienen que ver con el monto de capital foráneo en la 

región en las empresas que se encuentran en el listado para este período, por lo que no 

necesariamente corresponde al total de la IED realizada en la industria manufacturera, sin 

embargo, sirve como un marco de referencia. 

De acuerdo al cuadro 2.6, el estado con una presencia importante en IED es el de Guanajuato, sin 

embargo, los datos para los tres últimos años, se encuentran inflados debido a la falta de 

disponibilidad de los datos de otros estados que conforman la región, por lo que al ser el único que 

presenta dicha información, se sobrevalora su participación en la recepción de capital extranjero en 

la industria manufacturera respecto a los demás estados de la región. 

Cuadro2.6 
Monto de capltalforaneo en la Industria manufacturera 

Participación porcentual de los estados de la Reglón Centro - Norte de México, J 988 - 1993• 
Estados 1988 1989 1991 1992 1993 

Aguascalientes 
O u rango 11.93 5.28 2.94 
Guanajuato 17.34 18.50 69,52 
Querétaro de Artengn 17.41 2.90 
San Luis Potosí 52.96 27.66 27.53 
Zacatccas 0.37 45.67 
Reglón 100.00 100.00 100.00 

Fue1nte1: EXPANSIÓN, U.. 500 ompresas m&s importanta• d. Md>Ueo, varios años. 

Nota: Sólo toma cin C\Mtnla la inversión lor•n•a r•allutda en las •mpr- qua•• encut1t1tran en la lista d. las 500 
•mpresas m.ú lmportnnt .. dci M~co, por lo que nocon-.. ponda aJ TotaJ da la entidad. 
• Para el ario de 1990 no 1tXl1t111n datos. 

99.23 100.00 
0.77 

100.00 100.00 

Sin embargo dados los datos, lo que podemos observar es la presencia del capital extranjero y su 

tendencia en el tiempo, para tener un primer acercamiento con la región. 

Al igual que en el cuadro anterior, en la gráfica 2.4. la participaéió;; del estado de Aguascalientes en 

los montos de IED, no se conocen, esto no quiere decir que en 'i;,. entidad. no existiera IED en el 

sector industrial. en realidad las empresas importantes en ese ~rlodo .. lo.,,;'Uzadas en el estado no 

quisieron declarar la existencia de capital extemo en su capital social~ ' 
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G~eoo2,4 

Monta. de IED •n r .. •n•,,,._ n1.S.. f1t1porCante•cÑ la ,..,dn e•nlro •non!• d• Mhitlen. 1988 • 199.1 

.... 1991 1992 1SS3 

nu.t.,..,, ... , .. 
Qo ... "'e1uodtt M~ 
S..nl.ul11'<1fDlli 

También se puede obsetvar una tendencia a la baja hacia el final d.el período en los estados de 

Querétaro y Durango, sin embargo esto puede ser simplemente ~ultado de la salida de la lista de 

empresas importantes ubicadas en dichas entidades. Obsetvando la gráfica 2.3 podemos ver que a 

escala nacional, para el año de 1991, la IED disminuyó en las rama5 de Productos farmacéuticos, 

Sustancias químicas básicas, Productos lácteos (rama de importancia para Durango) y la Industria 

de las bebidas. 

De cualquier forma, aún con los límites que esta información presenta, es importante subrayar, que 

la disminución o la baja participación en la recepción de IED por estos estados en este período, no 

responde a las expectativas de la política en cuanto a IED del periodo, ya que corresponde a los 

años reglamentados por la ley de 1973 en conjunto con la reglamentación de 1989, en donde se 

daba un primer intento por abrir la economía mexicana a la inversión extranjera, pero al mismo 

tiempo, se buscaba su localización en estados diferentes a los de Jalisco, Nuevo León, México y el 

Distrito Federal. 

56 



: ·Tesis de Licenciatura ¿prtulo 2.· La IEO en la industria manufacturera de la Región 
Centro Norte de México 1988- 1998 

A manera de conclusión, podemos decir que durante los año5 de 1988 a 1993, la entrada de capital 

externo al país no mostró un comportamiento estable ni homogéneo. Primero, desde la perspectiva de 

su origen, si bien Estados Unidos es. el ~ís qu"e. nlás invierle en nuestro país, durante esos años su 

participación en el total fluctúa, y son los últimos años del período en los que su participación es más 

alta. 

Segundo, al observar la distribución de la IED por sectores de actividad, el Sector de los Servicios es el 

que presenta una mayor participación en el total de la IED, ·pero sus fluctuaciones en el período son 

totalmente contrastables con las del Sector Industrial, sob.resaliendo, de igual forma que en el punto 

anterior, el repunte de este último para los años finales del período, ubicándose por encima del Sector 

Servicio, mismo que se refleja en la tenden~ia de su taS.. de crecimiento. 

Tercero, en referencia a la IED distribuida por ramas manufactureras, la Industria automotriz es la 

principal receptora de capital foráneo, sin embargo, después de alcanzar su punto más alto en 199.l, 

para el fin del período se encuentra por debajo de la Industria de las bebidas y de Otras sustancias y 

productos químicos. 

Finalmente, aún cuando para este período no existen datos de distribución de la IEÓ .por entidades, 

utilizando datos de las empresas más importantes del país, podemos concluir que el estado con mayor 

presencia de IED, en la región centro - norte de México, en los años de 1988 a· 1993 es el de 

Guanajuato, que hacia los últimos años del período muestra una tendencia a la baja. 

2.3.2 La IED en el período 1994 - 1998 

Para los años de 1994 a 1998 los. datos estadísticos sobre IED presentan cambios importantes en su 

registro, por lo que su análisis debe ~ealizarse .por separado. Sin embargo, para este período, aún no se 

Integran en ella los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre 

compañías, así que sólo se integra con lo5 montos notificados al RNIE al 31 de diciembre de 2001 y 

materializados en el año de referencia, más importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras. 

Al igual que para el período anterior, la IED de 1994 a 1998 presenta importantes fluctuaciones. 

l. La IED para este período de estudio fue en su mayoría proveniente de nuevas inversiones 

notificadas al RNIE. registrando una participación del 64.4%, seguida de la reinversión de utilidades 

con el 19%. La importación de capital fijo por parte de las maquiladoras fue del 12.4%, para el 

período, sin embargo el cuadro 2. 7 muestra una clara tendencia ascendente en su participación 

durante todo el período para este concepto; es de hecho, el único que muestra tasas de crecimiento 

positivas para todos los at'los. 
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Cuadro:l.7 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO 

Participación porc•ntual 

,N~~-:ln~r;do-~ .. 
NoUOc.adas .al RNIE 

Relnaersfón de uUlldades 
Estim8dfts1 

Cuentas enfTe compañías 
Estimad.as1 

Maqulladaraa 

1994 

100.0 

64.8 
64.8 

15.7 
15.7 

13.6 
13.6 

5.9 

1995 

JOO.O 

71.9 
71.9 

16.S 
16.5 

-2.6 
-2.6 

H.3 

1 EIUmad6n Je Y IED mftlffializ..,llo qlH! aún no se ha notiRcndo al Hr'lrlIE.. 

1996 

100.0 

63.2 
63.2 

26.1 
26.1 

-3.5 
-3,5 

14.3 

1997 

100.0 

73.S 
73.5 

15.3 
15.3 

-0.8 
-0.8 

12.0 

1998 

100.0 

48.3 
48.3 

24.1 
24.1 

9.9 
9.9 

17.7 

Ful"nt(!! ~de Economra. Dlrrcdón N.xionnl d<• lrlVC'l'Sl6n l:Jdronjrrn. <.".NIE. lnfrm1c FS:qdb!!m S!Jl!O"' d r.cmDC!Jmnlrutgde ln un 

ai.Mbim. Mblco. 2001. 

994 - 1998 

100.0 

64.4 
64.4 

19.1 
19.1 

4.1 
4.1 

12.4 

2. De acuerdo al cuadro de participación porcentual de los países de origen de la IED, la principal 

región de la IED realizada en México, es América del Norte, siendo notable la importante 

participación de Estados Unidos, ya que la participación de Canadá es superada por la 

participación de dos países del bloque de la Unión Europea (Holanda y Reino Unido), que es la 

segunda fuente del capital foráneo materializado en el país. 

Cuadro2.B 
IED realizada en México. por paises y áreas económicas, J 994 .. J 998 

Partlcleaclón porcentual 
Participación 

PAISES Y BLOQUES 1994 1995 1996 1997 1998 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Américo del Noria 53.6 67.6 74.0 63.1 67.9 
Estndos Unidos 46.6 65.6 67.3 61.1 65.4 
Canad.6 7.0 2.1 6.7 2.0 2.5 

Unión Europea 18.2 22.2 14.7 26.3 25.4 
Holanda 7.1 9.0 6.3 2.9 13.4 
Reino Unido 5.6 2.6 1.0 15.3 2.4 
Alemania 2.9 6.7 2.6 4.0 1.7 
España 1.4 0.6 0.9 2.7 3.9 
Obos• 1.2 3.3 3.8 1.4 4.0 

Países sefecclonados 22.7".. 3.7 7.0 6.0 2.7 
India 11.5 . 0.6 ...... 3.7 0.2 o.o 
JapcSn 5.9 1.9 1.8 2.9 1.3 
Antillas Holandesas 4.4 0.9 

.. · 
0.8 :. : 0.1 0.1··' ,_. 

Islas Caimnn 0.9 0.3;;.' 0.6 2.8 1.4 

Otros paises• 5.6 6.5 4.3 4.6 3.9 

• Fr.nndo. Sucda. ~ca, an.,mann, Uala. l.i..uwmbur!J:J. lrinnda, l\ustrio. An&nndiia. Pa1~ y Cir<'Cla. 

~ Ccn.>a del&., Panam.'ii, Sulz.a. BÑWnas. lsl4s VI'~. Bconnudm., Singapt.r, Chik-. l~. TaiwM. Oii~ y Allph\M. 

Fumt(': ~ de Economfa. Dirredón N.xlonnl ck- lnvnsión &trMjcorn. CNE. lofmne Ettadístim JCJby d Cqmnqtmümro dr la IED 

~. M6dco,2001. 

e;rornedlo 

100.0 

65.2 
61.2 
4.0 

21.4 
7.7 
5.4 
3.6 
1.9 
2.8 

8.4 
3.2 
2.8 
1.2 
1.2·· 

5.0 
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Analizando la participación de Estados Unidos en el período, se puede ver una clafd tendencia 

ascendente en los años de 1994 a 1996 (ai\o en el que se observa su mayor participación}, para en 

1997 perder cerca de 11 puntos porcentuales y recuperarse en 1998, sin alcanzar atín lo registrado 

en 1996. La n1isnia tendencia se observa para el caso de la Unión Europea, sólo que para un afio 

antes, es decir, para 1995 alcanzó un nivel superior al de 1994, para en 1996 descender y 

recuperarse en 1997. 

La gráfica 2.5, muestra esta tendencia de fom1a más clara para estos años. De hecho se pueden 

ver fluctuaciones semejantes para la IED de origen nortean1ericano y europeo., lo cual podría estar 

reflejando de alguna forma, las crisis financieras de los 90's. 

<-•Afk'•2.~ 
Ori~!fHl<t &.11 IEU. l~lo1 • HlflH 

mlllonmllotdól'1t..-
a.oooo .-----------------------------------, 

..... l-A~-
3. Por otra parte, la IED realizada por sector de actividad económica, para este período, fue en su 

mayoría para la Industria manufacturera que alcanzó en promedio un 60% del total, seguida por 

los sectores de Servicios y Comercio. 

En cuanto, a: la mayor participación del sector industria¡' en la IED del período, se debe en gran 

parte a la mayor participación de las maquUadóras, ya que de una participación de casi el 8.5% 
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sobre el total al inicio del período, para 1998 su participación era ele 27%; colocándose como el 

concepto de rriayor dinamismo en el período (Ver cuadro 2.9). 

Una de las cuestiones más importantes que saltan a la vista al observar el cuadro 2.9, es la baja 

participación en la recepción de IED en el período en los sectores Agropecuario, Extractivo, dadas 

las facilidades que se (e han dado al capital foráneo a partir de 1993. 

Cuadro2.9 
IED realizada por sector económico. México 1994 • 1998 

Participación porcentual 
Participación 

SECTORES 1994 1995 1996 1997 1998 1994 -1998 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agropecuario 0.1 0.1 0.4 0.1 0.4 0.2 
Extractivo 0.9 1.0 1.1 1.1 0.5 0.9 

Industria manufacturera 58.1 57.9 61.1 60.7 63.6 60.1 
RNIE 49.7 41.2 42.6 46.6 36.7 44.0 
Maquilad oras 8.4 16.6 18.4 14.0 26.9 16.1 

Electricidad y agua 0.1 o.o o.o o.o 0.3 0.1 

Construcción 2.4 0.3 0.3 0.9. 1.1 1.1 

Comercio 11.8 12.2 9.5 15.5 11.2 12.3 
Transportes y Co111unicaciones 6.8 10.6 5.6 5.7 4.8 6.6 

Servicios Financieros1 8.9 13.0 15.8 9.0 8.5 10.7 
Otros servicios2 10.9 4.9 6.3 7.0 9.6 
1 Servicios financieros, de administl8ción y alquiler de bienes muebles e Inmuebles 
2 Servicios comunales y aociales; hotelE:S y resteurantcs; profesionales, técnicos y personales 

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección Nacional de Inversión Extranjera. CNIE. lnformg Estadístico sobre sd Comportpmlmto da lo IED 

~. Mé><lco,2001. 

De igual forma, la participación del capital extranjero en el sector de Comunicaciones y Transportes 

a diferencia de lo esperado, ha presentado una tendencia a la baja desde el año de 1996, de 

manera que es este uno de los sectores de mayor promoción para el arribo del capital de oñgen 

foráneo durante la década de los noventa. 

Otro punto importante sobre la distñbución sectoñal. de IED para ¡,;¡ peñodo se observa en el 

renglón de los Servicios Financieros, que a pñncipios ·d~l peri.;.,¡o.~i:i incre.;.ento en la pa.rticipació.n 

sobre el total es reflejo de las reformas llevadas- a· c,.¡b~,~~,l~ r.;,;';~d~-Í~J~IS-iórt ~"3~l<Íde J.993, 
mismas que fueron insuficientes, dada la crisis de finales d~ 1994 en México, ..;;t;;i; fluct:U'~Ciones se 

pueden observar de forma clara en la gráfica 2.6. 
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Revisando las tasas de crecimiento tanto anual como respecto a 1994, en general son negativas, 

siendo notable que para el sector de maquila, en ambos casos son positivas en todos los· años, 

además de crecientes respecto al año anterior en cada caso. 

4. En cuanto a la distribución de la IED dentro del sector manufacturero, este ·es ehubro que mayores 

fluctuaciones presenta. 

Para el período en general son 3 los subsectores que concentran el 82% de la IED en manufacturas. 

El principal subsector receptor de capital extranjero, es el de Productos metálicos, maquinaria y 

equipo (en el que se encuentra la rama automotriz), que durante el período muestra una 

participación promedio cercano al 43%, sin embargo, observando sus participaciones año por año 

(ver cuadro 2.10), se puede ver que son muy oscilantes, debido a su caída en captación de IED en 

1996 y a que para 1997 su recuperación no fue suficiente para alcanzar niveles de años anteriores y 

se vio ensombrecido por la IED notificada al RNIE en el subsector de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco. 
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Cuodro2.JO 
IED EN LOS PRINCIPALES SUBSEC70RES INDUSmlALES 

TOTAL NACIONAL 1994 - 1998 

SUBSECTORES 

IND. MANUFACTURERA 
Notificada al RNIE 
Maquiladoras 

Prod. Alimenticios, bebidas y tabaco 
Notifie&da al RNJE 
Maqulladoras 

Prod. Metálicos. maquinaria y equipo 
Notificada al RNIE 
Maquiladoras 

Químicos, prod. derivados del petróleo 
y del carbón. de hule y de plá.sUco 
Notificada ni RNIE 
Maquiladoras 

Prod. Minerales no metálicos 
Notificada ni RNIE 
Maquiladoras 

Industrias metálicas básicas. 
Notificada al RNIE 
Maquiladoras 

Otros subsectores 
Notificada al RNJE 
Maquiladoras 

Parllclpac:lón porcentual 

1994 

100.0 
85.5 
14.5 

292 
29.2 
0.1 

30.5 
19.1 
11.3 

1995 

100.0 
71.3 
28.7 

12.7 
12.6 
0.1 

59.9 
36.6 
23.4 

1996 

100.0 
69.9 
30.1 

10.7 
10.6 
0.1 

47.o'· 
23.4' 
23,5 

1997 

100.0 
76.9 
23.1 

.40.6 
40.5 

: o.o 

~~:~·· 
:17.4 

1998 

100.0 
57.7 
42.3 

14.4 
· 14.3 

0.1 

44.B 
.16.2 
28.6 

10.4.. .,, ;ª·º };•· 25.4 ;· < 112;>· • 23.~; 
· ~:·~·· ,.·::,_~'iri.S>>··;·_~ ·;~~a·, .s.··'·,:i·~.~i' ·.·· ',·· 

o.9. :> 1.6: -'.;~t'.1.~7 >r · 1.1 •i' :~~~ 
•. z;.·'\. 0.6 )' ..... ~Q~:.lo~····.~.·.-.;.•·.··· .. :.•· •..• ··ºoº~.·21··· 0.8 

0.8 
o.o 

.,,,"·'.1.8 ·:·•>•o.6 <:: .. ~/ ._· 
· ... 0.1• ,";;. ·0.1 

. :\':·,.~:1:. "--,~i~·. 
21.7 :·>;·a.o}·•· ··6.9 ·.<' .·1:.S <.1.0 
21.7'·,•' ·. 2.9 ...... 6.7 ": .. :1.2 0.5 

0.1 ·• t¡, ?,;!~. •:·;:: .0.2,. 02 0.5 

;,:;, 
4.7 
4.6 

16.4 
5.5 
10.9 

Fuente: Sccret.trt<'l de Economía. [)ttl."("("l\\n Nadonal de lnwnilÓO ~-~·~.,;~ CNii·~Mlfst!ro sobre d <)?mnnrtam!mto dg la lEP 
~.Méxli;o.2001. ' ,·,:-:> 

Parllclpaclón 
1994 - 1998 

100.0 
59.0 
39.7 

23.6 
23.5 
0.1 

42.7 
22.6 
20.1 

15.7 

14.3 
.1.4 

'0.7 
"o.6 

0.1· 

7.0 
. 6.8 
0.2 

10.3 
5.4 
4.9 

Éste último es el subsector que le sigue en cu,;,-nto a participación porcentual para el perlodo; que de 

igual forma presenta oscilaciones importantes durante todo el periodo, registrando .una 

participación promedio del 23.63; seguido por el de Químicos, productos derivados del petróleo y 

del carbón, de hule y de plástico con un 15.73. 
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Finaln1ente los subsectores de Industrias 1netálicas básicas y Productos n1inerales no 1netálicos, son 

probablemente los que nlenos fluctuaciones presentan. sin embargo su tendencia es hacia una 

pérdida de participación en los ai'ios de 1994 a 1998, cuyas evoluciones se pueden observar en la 

gráfica 2.7. 

Grllflco2.7 
IED realizada en tos prlnclpales subsectores manufactureros. 

1994 -19'8' 
mllfones de dólares 

3,4900 ----------------------------------~ 

Prod Allmentic:los.bebldllsytabaco -Prod M~lleOs,ma~.,.'lequipo -au1mcos,p!'od del'N'adOSdelpetl'Oleo 
---y del carbón, de hlR 'I de pl¡\stlco -Prod Minerales no met.allcos -•ncsll91rias meli11bca• básicas 

Olrossubllec!Ofes 

Al revisar las tasas de crecimiento anual, se presentan negativas en todos los casos, sin embargo, al 

observar el crecimiento respecto al ai'io de 1994, sobresalen los subsectores de Productos metálicos, 

maquinaria y equipo, y el de Químicos, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de 

plástico, que presentan tasas positivas para todos los años. Lo que en parte se puede explicar P?r la 

creciente participación de las Importaciones de capital fijo por parte de las maquilas. en ambos 

su bsectores. 

A manera de conclusión, podemos decir que durante los ai'ios de 1994 a 1998, la entráda de ;;;,pita(·· 

externo al país no mostró-Ú~· co~porlamiento estable ni homogéneo, de igual forma qÚe para :el prime~ 

período de estudio analizad~ previ.,;rnente. Pero además: 
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Primero, en general el origen de la IED para el período ha sido de nuevas inversiones, sin embargo la 

tendencia en su participación es a la baja, a favor de la reinversión de utilidades y maquiladoras. 

Segundo, desde la perspectiva de su país de origen, para este período Estados Unidos muestra ya su 

consolidación como el principal país de origen de la IED establecida en México, lo cual se explica en 

gran parte por las ventajas obtenidas debido a la entrada en vigor del TLCAN, otro punto relevante, es 

que Canadá aún sigue presentando niveles muy bajos de IED. Por otra parte, durante este periodo de 

estudio, sobresale el hecho de que dentro de los países que conforman la Unión Europea, el país de 

origen de IED que mayor participación registra es Holanda, incluso por encima de Reino Unido, 

Alemania y España, manteniendo esa condición durante casi todo el período, y es 1997 el único año 

en que muestra una participación menor que Reino Unido y Alemania; finalmente, tanto el capital de 

origen norteamericano co010 el europeo, presentan una tendencia sin1ilar durante todo el período, 

consecuencia quizá de la crisis financiera mundial de ese período. 

Tercero, al observar la distribución de la IED por sectores de actividad, para el período de estudio el 

Sector Industrial es el que presenta una mayor participación en el total de la IED, lo cual de igual forma, 

se puede explicar por las facilidades dadas al capital externo, lo cual se refleja en la creciente 

participación de las maquiladoras, que es la actividad económica que mayor dinamismo refleja en estos 

años. Esto último se observa de igual forma en las tasas de crecimiento en cuento a la IED distribuida 

por sector de actividad, ya que mientras para los denlás sectores las tasas de crecin1iento son negativas, 

incluyendo el sector industrial, sólo para la maquila se presentan positivas además de tener una 

tendencia creciente. 

Por último, en referencia a la IED distribuida por subsectores manufactureros, tres ramas son las que 

reciben el 82% de la IED, este es el rubro en el que más se denotan oscilaciones, si bien el subsector de 

Productos metálicos, n1aquinaria y equipo es el que muestra una mayor participación promedio, 

también es uno de los que mayores fluctuaciones registra, al igual que el de Productos alimenticios, 

bebidas y tabaco. Además, sus tasas de crecimiento en cuanto a IED son junto con la del subsector de 

Químicos, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de plástico, las únicas positivas 

respecto a 1994. 
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2.3.3 Comoortarniento de la IED en la indust;ia -n>antJfactur~ra' d~ la Región Centro Norte de México 

1994-1998 

Aun cuando la participación de la región centro norte en la recepción de IED es pequeña (cercana al 

3% para 1998), muestra una tendencia po~iti~a· ianto .:.1 inicio del período corno al final, lo cual se 

puede explicar por que los años de 1996 y l997 reflejan el período de crisis financiera, tanto nacional 

co1110 internacional. 

El cuadro sobre participaciones por entidad en el total regional de inversión extranjera directa, hace 

patentes las fluctuaciones del capital foráneo en los estados para los años de 1994.a 1998. 

Estados 

Cuadro 2.11 
IED materializada en los estados de la Reglón Centro Norte de México 

1994 - 1998 
Parlfc'Pocfán respecto al total regional 

1994 1995 1996 1997 1998· 

Reglón Centro Norte 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Querétaro 56.8 16.2 53.0 43.9 53.9 
San Luis Potosi 6.0 50.6 13.5 5.6 2.7 
Aguaseft1ientes 11.6 10.4 21.9 10.8 27.8 
Guanajuato 11.2 2.4 7.4 25.0 2.6 
Durango 8.8 15.6 -4.2 6.3 7.0 
Zacatecos 5.6 4.7 8.4 8.3 6.0 

94-98 

100.0 

43.3 
17.5 
16.1 
8.8 
8.0 

-. 6.3 -
Fuenta: SGcretaria doi Economfa, Diracclón Nacional de lnwni6n Extranj~a. CNIE. L~stico tDl:n eJ Compgtnmimtq da lft I~ 

~. Mhúco, 2001. 

En general la mayoría de los estados presentan oscilaciones en la participación del total de IED 

manufacturera de la región, sin embargo, Querétaro es la entidad que aporta un mayor porcentaje, 

seguido de los estados de San Luis Potosí y Aguascalientes. 

Ahora bien, observando el dato de participación para el período, el estado de San Luis Potosí es el que 

se coloca en 2° lugar, sin embargo, ello es consecuencia de su participación en un 50% de la IED 

registrada en 1995 en la región, por lo que al observar cuidadosamente los datos, podernos concluir 

que el estado de Aguascalientes tiene una recepción de mayor constancia a la de San Luis Potosí a lo 

largo del período, colocándose por debajo de éste en sólo 1.4 puntos porcentuales, para el período 

total. 

En cuanto a la tasa de crecimiento anual para la región, sólo se observa negativa para el año de 1996 

cercana al 50% respecto a' 1995, pero para 1997 y 1998 se presentan tasas positivas del 24% y 38%, 

respectivamente; de hecho la regiÓn presenta una tendencia totalmente contraria .ª la· de la. t.:.Sa ·de· 
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crecimiento nacional, ya que en México, la tasa de crecimiento de IED para 1996 fue el único año en 

que se comportó de, forma positiva (ver cuadro 2.12). 

Cuadro2.12 
IED materializada en los Estados de la Reglón Centro Norte deMéxlco 

1994 -1998 
Tasa de crecimiento anual 

Estados 1995 1996 1997 1998 

Nacional -22.6 835.3 -84.4 -34.5 
Reglón 5.9 -49.3 24.3 38.2 
Querétaro -69.8 66.0 3.1 69.4 
San Luis Potosí 792.9 -86.4 -48.4 -33.9 
Aguascalientes -4.8 6.4 -38.6 255.1 
Guanajuato -77.0 55.2 319.7 -85.4 
Durango 88.0 -113.8 -283.2 54.1 
Zacatecas -11.2 -9.4 22.7 -0.1 
Fuente: Secretaria de Eeonomfa, Dirección Nacional de Inversión Extranjera, CNJE. Informe E',stndisOco 

sgbre el Comoodl'lmienlo de 1n JEQ en Mh!co, México, 2001. 

Al observar la tasa de crecimiento de la IED por entidades, el estado de Querétaro es el que , 

nuevamente sobresale, al presentar tasas positivas a partir de 1996. 

Por otra parte, la distribución sectorial de la IED en la región, se encuentra en mayor parte en el sector 

industrial, 80.3% en general para el período de 1994 a 1998. Son Zacatecas, Durango y Aguascalientes 

los estados que concentran más del 90% de la inversión foránea; del total que reciben, en el sector 

industrial, Querétaro presenta un 86.5%, en Guanajuato el sector recibe el 56.4%, seguido por el sector 

con1ercio en un 25.8%. 

El caso de San Luis Potosí presenta una particularidad. ya que si bien la inversión foránea dentro del 

sector manufacturero sólo llega al 50.2% para los años de 1994 a 1998. eso se debe en gran parte a 

que el sector de comunicaciones y transportes concentró casi 33% de la IED del período, sin embargo, 

sólo registró capital externo en 1994 y 1995 para ese sector, y es esta última inversión la más alta con 

56 millones de dólares. 

En el interior de la región, las entidades que mayor participación registran dentro de la inversión 

extranjera directa en manufacturas, son Querétaro y Aguascalientes. que para el año de 1998 en 

conjunto recibieron el 75. 7% de la IED manufacturera de la región (ver cuadro 2.13). 
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Cuadro 2.13 
IED realizada en el sector manufacturero en la Reglón Centro Norte de México 

1994 - 1998 
Participación porcentual 

:1.994 1995 1996 1997 1998 :1.994 -1998 

Reglón :1.00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Querétaro 58.8 24.2 54.8 52.8 43.5 46.7 
Aguascalientes 12.2 15.4 22.4 14.5 32.2 19.0 
San Luis Potosí 4.4 27.9 13.0 7.5 3.5 10.9 
Durango 7.9 22.9 -5.1 8.5 9.0 9.6 
Zacatecas 5.9 6.9 8.6 11.2 7.7 7.7 
Guanajuato 10.7 2.8 6.4 5.4 4.1 6.2 

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección NacioNll de Inversión ExtranjeTB, CNIE, 1nfprrm f.;i.tndi¡ílso sWm m Comportpmlgotg 

de lo IFD en Méxlrn, México, 2001. 

Finalmente, Aguascalientes, de 1994 a 1996, mostró una trayectoria ascendente en el porcentaje de su 

participación, presentando una caída para 1997, para recuperarse y superar incluso el nivel de 

participación registrado en 1997, sin embargo, con todo y esa disminución en su participación regional, 

sigue siendo el segundo estado en importancia de IED industrial (ver gráfica 2.8). 

GrAflc:a 2.8 
IED en el :Jol-'\-'1<lf' de l1l<lmll'.-1dur.u. reglc'w1 n>otro - Oflf1l! de Mh.h.·n. 

1994- 19')8 
millones de dfiLtres 

-At;..~Wnles ....... l>i ... .v19'~ ...... ,,t"""'J'~'I'' ---Qi~-Ni .. r<• -S.,,.1LuiAPotnN ~z....e.,,1~ 67 
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Cund'ro2.14 
IED ir.11 '" re_qfóu ceniro 11orte por subaedor- nm111ffnciurere>a 

Pnrtlcl 1tCfdn orcerdunf 

Co11cepto 1994 1995 1996 1997 

l11d111drla nJnnqfncturern en In reglón 100.00 100.00 100.00 100.00 
38 Productos metálicos, ml!lquinaria y equipo, induye 
instrumentos quirúrgicos y de precisión 42.56 57.00 58.09 31.98 
31 Productos Alimenticios, Bebidas y Tab~o 32.21 -16.32 3.35 45.44 
32 Textiles, prendas de vestir e industTia del cuero 3.09 a1s 9.65 14.64 
35 Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del 
carbón, de hule y de plastic:o 11.41 13.16 15.99 0.38 
33 Industrias de la madl?Ta y productos de madera, incluye 
muebles 0.03 16.42 0.11 2.53 
34 Papel y productos de papel, Imprentas y ed1toriak!s 3.35 7.97 2.59 0.00 
37 Industrias metálicas básicas 1.20 0.00 o.ro 0.00 
39 OtTas industrias manufactureras 0.42 0.27 0.32 0.07 
36 Productos minera!P..s no metálicos, exch.JO}e los derivados del 
petróleo y del carbón 0.00 0.87 0.00 0.00 

OtTas no especificadas 1 
.5.73 11.79 9.91 4.95 

1 Debido a que la CNIE sólo publica las ramas principales para cada estado. este: concepto contine los RLtos de IED en las ramas 
no representativas de cada entidad. 

1998 

100.00 

68.36 
·2.47 
22.16 

0.91 

4.87 
.Q.71 
O.DI 
0.06 

0.00 

6.81 

Fuente: Secretaria de Economra, Dirección Nacional de Inversión Extnujent, CNIE, lníqnnc Atnd(sHsq !Obre el Cqmnnrtnrntento de la ten 
~.México, 2001. 

1994 -1998 

100.00 

51.83 
12.26 
11.01 

8.58 

4.94 
2.87 
0.34 
0.25 

0.19 

7.74 

El cuadro 2.14 resume las participaciones porcentuales de los subsectores manufactureros en la 

recepción de IED de la industria regional. El subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo es 

el que concentra casi el 52% de la IED manufacturera total de la región, presentando al mismo tiempo, 

una participación constante, ya que sólo en el año de 1997 muestra una caída en su- participación, a 

favor del subsector de productos alimentarios, bebidas y tabaco, que es el que ocupa la segunda 

posición en el período con un 12.26%, sin embargo sus participaciones en el período son muy 

oscilantes; el tercer lugar lo ocupa la industria de textiles, prendas de vestir y del cuero, con el 11 %, 

siendo al mismo tiempo, el subsector cuya participación ha ido creciendo durante. todo el período, lo 

cual se puede observar en la gráfica 2.9. 

Esta gráfica además, hace notable la pérdida de participación en la recepción de capital foráneo del 

subsector de sustancias químicas y productos derivados del petróleo y del carbÓll; é:le hule y de plástico, 

ya que de recibir 26.52 millones de dólares en 1994, para 1998 sólo regis~· 1.6millones .de dólares. 

Finalmente, otro punto que es de resaltarse es que sólo entre cua!Io subsectores·se concentra el casi 

84% de la IED manufacturera. 

68 



Tesis de Ucenciatura Caprtulo 2. La IED en la industria manufacturera de la Región 
Centro Norte de México 1988- 1998 

Gr,Rca2.9 
PrindpaJ• •ul»ectoraa manufacturllilfDS r•copta.-•• da IED. 

en la región centro norte de M4xlco 1994 - 1998 
mlllonas da dólar•s 

~ 31 Produdos Alin1l"nllcios, (Xobld45 y Tdl><MX> 

- 32 T<'XlilC'S, J1"POd.:1'5 dl" VC"$tir l" lndtr.'llil\ drl currn 
_..... :\3 lndlLo;lri.u dl" L."'I 1nllll.lrra y 1Jl"Ol!11cto¡ dr rnndrrn, b-.:luyl' lnUl"bk-$ 

_._ 35 Sus1,1nci<• qufmic:.ns, produdos .Jrrivndos drl prtróJl"O y drl CNb6n. de! hule y de plMtlco 
- 38 Proiudos ml"lc'ilicos. maquinnri.-, y ('Quipo, ind11V<" lnslntml"fllOS quin"sgicos y dl" precisión 

Ahora bien, si observamos la recepción de IED por rama industrial. son 8 las ramas que concentran el , 

80% de la IED manufacturera en el período de 1994 a 1998 (ver cuadro 2.15). 

La rama que mayor participación presenta para el total del período, es la industria automotriz, que 

tiene una presencia mayoritaria exceptuando el año de 1997, en el que la industria de elaboración de 

otros alimentos para el consumo humano es la que registró la mayor participación de ese año, 31.2%; 

es decir. las fluctuaciones en este año en estas ramas son las mismas que se reflejan a nivel subsector. 

Por otra parte, al hacer el análisis de la IED por subsector industrial, se observa que casi el 52% de la 

IED del sector estaba concentrado en el subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo; ahora 

viendo el cuadro 2.15 podemos explicar 48.05 puntos porcentuales de ese 52% a través de las ramas 

de la industria automotriz, fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos y, 

finalmente, Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para fines específicos. Sin 

embargo, al mismo tiempo podemos observar una constante pérdida de participación de la rama 

fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos a lo largo del período. 
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Cuadro2,15 
Prfnrlpal•• rama. monl(fncturenu ,...cepfcwae de IED •n la rwgldn C•nlro Norte d• Mbko. 1994 - 1998 

Pnrtlcleadon•• ,eroe•ntunl•• 

Concepta 1994 1995 1996 1997 1998 

lnduatrla nusrncfodurwra •n la rwgfdn 70.65 80.53 93.75 BS.84 •l.92 

(:U\41) lndu.~rt" ;mtnmntril: lb.Oh :\.'1,04 4.'\ .. '\:\ IK.M 47.IK 

(:lK.11) F.1bric:.1df>n yin e11'>.t1nl1lo! <ko maquln<1rta, l!IJUlpo \/ 
1ICC1!$1.tl1oseM.:trh:n,oi; l9.H7 14~1 11.28 10.70 K.57 
(:\ 121) El.lhorolClón ,lo! nlf1>$ ,dlnwnl~ ¡i.u-.1 el cnn51unn 
hlun.111•• 19-19 0.011 :l.4b !U.20 -5.bl 
(:\22D) C.nuf1..:df>1'1 1&.• Jlft!lllJ.u 1fo U\!sUr l.hK 5.71 7.14 9.9b 18.20 
(.:l!JhO) ElahurdClón de pnxluctns de ¡il,'\.o¡lko IO.b7 I0.58 15.95 0-'l7 0.31 
(31141 B1.. .. wfldo \/ nK>llenc.\.1 de l;"eru,1les Y olrus prodUciOllii 
•'\!S"lrnLi..'> º·ºº º·ºº 9.bl< 1.:l.9K 2.81 
(:lK2 J )l=,1ttl1r.01C1611, IYJ>it1'"<1cii"1n y/n Cfl.<¡,,lfflhlc de ITl<'lqUhVlrtd y 
equipo potra h1K'S cspcdficos 2.97 0.25 2.90 0.79 I0.4h 

13.111) Fabrlcarlón 00 prodm.1us d~ ascST.1do.'l'O y ca1>lnlcrlol 
O.fJI lb.3b 0.00 o.oo 0.00 

Fuente: Scc:rct.lria de Economía, Dlrecdón Nacional de lnvC!nilón Extran)cra, QlllE. lnfmnc 'i!druUg!sn f2hn: d f'.nrnnor1am!cn!D slg L) JEU 

~.~11:ko,2001. 

1994 -1998 

B0.12 

:m.1.r1 

t:\.7f• 

q,:\K 
K.117 
7.hK 

4.0tJ 

3.b._r, 

3.50 

En cuanto a la rama de confección de prendas de vestir, presenta la tendencia reflejada en el subsector 

de industria de textiles, prendas de vestir y del cuero, ya que de la participación de 11 % en ,el total 

manufacturero, la rama de confección explica 8.07 puntos porcentuales, y presenta la tendencia 

creciente en su participación para todo ~l período (ver gráfica 2.10). 

Gni(Je.m:Z.10 
Prtnc1,_¡- ,_.... lndu.trlal-~-- d• IED 
- la reglón eentro nof't• deHbcfea 1994 • 1998 

'""'º- de cfól--

~(3121) Elal•ou1dOn d.r otroJ ,.1nwnlospa1a ri a:>1•uno htan"no 
-(3220) ConlecdOn de PJm<iM do vmUr 
...... (35b0) Elabof.elón d.r prodUdDll d" plM!icD 
~(3831) f,.btieAdon io"'o ~mbkt cWmaqu1n.vi.., o.>qull'O y~~ 
-(3841) ln<lusnt.. aulornotrl.r: 
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Como conclusión preliminar se puede decir que la dlstrib~ción de la IED en la región centro norte de 

México es heterogénea geográfica y sectorialrnente, además_ de -presentar oscilaciones importantes 

durante todo el período de 1994 a 1998. 

Querétaro es el estado con mayor participación de IEo dél total regional, seguido por las entidades de 

Aguascalientes y San Luis Potosí. En cuanto ~l c";'cimiento de- la IED en la región, las tasas se 

comportan de forma creciente para el período en general. 

Por otra parte, el sector industrial participa c~~':et 80%:de la IED ubicada en la región de 1994 a 1998; 

siendo los estados de Querétaro y Aguas~li~'~i.;,. l~~ que en conjunto recibieron casi el 76% de dicho 

capital foráneo. 

El subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo es el que concentra casi el 52% de la IED 

manufacturera total de la región, siendo la rama de la industria automotriz la fuente principal de esta 

participación, con presencia en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis 

Potosí. Le sigue en participación para el período el subsector de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco con un 12%, siendo la rama de producción de otros alimentos para el consumo humano la que 

justifica esa participación, con fuerte presencia en los estados de Guanajuato y Querétaro. 

Finalmente, el subsector de industria de textiles, prendas de vestir y del cuero, presentó una 

participación creciente durante el período, como reflejo de la constante entrada de capital foráneo en la 

rama de confección de prendas de vestir, con fuerte presencia, exceptuando la entidad de Querétaro, 

en toda la región. 

2.4 Conclusiones 

A partir de finales de la década de los ochenta, el gobierno mexicano ha considerado a la IE, como la 

fuente más importante de financiamiento externo de la economía; desde el período del gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari, se le ª."ign6-el.papel de_ ayudar a la modernización de la planta productiva 

nacional. 

Los lineamientos de política .;~onJ.-n'ic,¡ ell~ierian ;nicii>hnente r~formas a las normas regulatorias de la 

IE, hasta la firma del TLCAN eU~i~'~ÜcÍo~;i;~.:,:..~ i>t-~omercio- de bienes; servicios y capitales pero 

insistimos en que no se conterrib1.,;'.í~ '~"1Ílidad d~'.: fúeiza de trabájri, excepto para directivos y 
- ..;_-:_\ '~~- . ' - .··'. ·.,_:,_-,_-_ ·: :: " 

especialistas. -.. ;.~;_¿~·,__::; . .,;-. "":.<;; :'.-~-~-L} ::_· 

En los últimos años han surgido di~;.~~ i;:.t.;q,.;,fu'~161les; qJe dan .;~ptlcación a las causas del auge de 

la IED. Algunos de los elernentC.: que se ~encÍon~n con ~ fr~cuencia son los costos laborales, los 
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1novimientos cambiarios, los costos financieros y, en el caso de las IED que se encuentran en los países 

atrasados, la búsqueda de acceso a las tecnologías de las econo1nías industrializadas. 

Este tipo de elernentos es el que se buscaron explotar con la apertura de la econo111ía 1nexicana. ya que 

los factores de atracción para la IED se a1npliaron; las empresas foráneas co1nenzaron a invertir en 

México en función de un 111ercado local potencialn1ente an1plio, así con10 por las ventajas con1parativas 

en relación con los costos en n1ano de obra y recursos naturales. 

Sin embargo, es importante tener presente que la IED es una variable resultante de la unión entre las 

ventajas competitivas de la empresa y los factores de localización de los países receptores de la IED. 

La actitud hacia la IED se observa en relación con los lineamientos existentes en la legislación vigente y 

la conformación de progran1as que incentiven su atracción. Es decir, la existencia de disefios de 

programas para la atracción de IED a nivel local y regional, nacional y supranacional. Así, la 

Implementación del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extranjera de 1989, la Ley de Inversión Extranjera de 1993, su reforma en 1996 y el Reglamento de la 

Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras en 1998, presentan los 

lineamientos que en un conte>.1o de economía "de mercado", han sido utilizados y reformados por el 

Estado para atraer, más que regular, al capital foráneo. 

En México desde el año de 1994, los datos sobre IED se han presentado bajo los lineamientos emitidos 

para la balanza de pagos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la finalidad de que su presentación sea afín entre los 

países miembros de dichos organismos. Esto ha traído corno consecuencia que el análisis de la IED en 

México se dificulte en aspectos de largo plazo, ya que los datos para el período anterior al año de 1994 

son incompatibles con los presentados en años posteriores a los de 1994, debido a. la modificación de 

algunos de los criterios. 

En síntesis, el total de la IED está conformado por las nuevas. in~ersio~~· ele extranjeros notificadas al 

RNIE, las importaciones de activos fijos hechas. por las' ro~iti~ía;{,..; .... q;.;¡¡acÍoras, las reinversiones de 

las utilidades de empresas con IED y el monto de las ".u'!n¡~~~~·~~~~~ías: : · .. 

Se puede decir que durante los años de. 1988 a 1993, la' e'ilbad~'c!e ·ci>~iÍ;,l ;a~emo al país no mostró 

un comportamiento estable ni homogéneo. . · .. 'é .>:::·;· '( ';. ·:'.· c7'.:,:',,. ,, , , ·.•· 
Para este período el país de origen de la IED en: su fll<'lY()rí~: .;¡¡ 5.tácló~' U..;iclos~ 'siendo el sector 

seivicios el principal receptor de los flujos de capital foráneo{de;:.tiOJ.;¡ ~~~t~;-;;:,;;n;_;fadur~·ro sobresale 

la industria automotriz en su participación porcentual:clé'td.IED;''. o:.;·::.::·.,º:,·•·'·• · ,. ,:(•.i :•, :;;.• ¿.: 

Durante los años de 1994 a 1998, la entrada de capital externo .;1, país fio m~trÓ. un éomportamiento 

estable ni homogéneo, de igual forma que para el primer período ele .:.:Stüclió ·a,~á't~dc; pre_;i~mente. En , 
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general el origen de la IED para el período ha sido de nuevas invetsiones, sin en1bargo la tendencia en 

su participación es a la baja a favor de la reinversión de utilidades y maquiladoras. Estados Unidos 

muestra ya su consolidación como el principal país de origen de la IED establecida en México, lo cual 

se explica en gran parte por las ventajas obtenidas debido a la entrada en vigor del TLCAN. 

En la distribución de la IED por sectores de actividad, el sector industrial es el que presenta una mayor 

participación en el total de la IED, lo cual se refleja en la creciente participación de las maquiladoras, 

que es la actividad econón1ica que mayor dinan1ismo refleja en estos años. 

En relación con la IED distribuida por subsectores manufactureros tres ramas son las que reciben él 

82% de la IED, este es el rubro en el que más se denotan oscilaciones, si bien el subsector de Productos 

n1etálicos, maquinaria y equipo es el que muestra una mayor participación promedio, tan1bién es uno 

de los que mayores fluctuaciones registra, al igual que el de Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

La distribución de la IED en la región centro norte de México es heterogénea geográfica y 

sectorialmente, además de presentar oscilaciones importantes durante todo el periodo de 1994 a 1998. 

Querétaro es el estado con mayor participación de IED del total regional, seguido por las entidades de 

Aguascalientes y San Luis Potosi. Por otra parte,. el sector industrial participa con el 80% de la IED 

ubicada en la región. 

El subseclor de productos metálicos, maquinaria y ~quipo es el que concentra casi el 52% de la IED 

manufacturera total de la región, dentro de la cual es la rama de la industria automotriz la fuente 

principal de esta participación, con presencia en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro 

y San Luis Potosi. Le sigue en participación para el peñodo el subsector de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco con un 12%, pero es la rama de producción de otros alimentos para el consumo 

humano la que justifica esa participación, con fuerte presencia en los estados de Guanajuato y 

Querétaro. 

Finalmente, el subsector de industria de textiles, prendas de vestir y del cuero, presentó una 

participación creciente durante el periodo, como reflejo de la constante entrada de capital foráneo en la 

rama de confección de prendas de vestir, con fuerte presencia en ·toda la región, exceptuando la 

entidad de Querétaro. 
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general el origen de la IED para el período ha sido de nuevas inversiones, sin embargo la tendencia en 

su participación es a la baja a favor de la reinversión de utilidades y maquiladoras. Estados Unidos 

muestra ya su consolidación como el principal país de origen de la IED establecida en México, lo cual 

se explica en gran parle por las ventajas obtenidas debido a la entrada en vigor del TLCAN. 

En la distribución de la IED por sectores de actividad, el sector industrial es el que presenta una mayor 

participación en el total de la IED, lo cual se refleja en la creciente participación de las nmquiladoras, 

que es la actividad económica que mayor dinan1ismo refleja en estos años. 

En relación con la IED distribuida por subsectores manufactureros tres ramas son las que reciben el 

82% de la IED, este es el rubro en el que más se denotan oscilaciones, si bien el subsector de Productos 

metálicos, maquinaria y equipo es el que n1uestra una mayor participación promedio, tan1bién es uno 

de los que mayores fluctuaciones registra, al igual que el de Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

La distribución de la IED en la región centro norte de México es heterogénea geográfica y 

sectorialmente, además de presentar oscilaciones importantes durante todo el período de 1994 a 1998. 

Querétaro es el estado con mayor participación de IED del total regional, seguido por las entidades de 

Aguascalientes y San Luis Potosí. Por otra parle, el sector industrial participa con el 80% de la IED 

ubicada en la región. 

El subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo es el que ooncentra casi el 52% de la IED 

manufacturera total de la región, dentro de la cual es la rama de la industria automotriz la fuente 

principal de esta participación, oon presencia en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro 

y San Luis Potosí. Le sigue en participación para el período el subsector de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco con un 12%, pero es la rama de producción de otros alimentos para el consumo 

humano la que justifica esa participación, con fuerte presencia en los estados de Guanajuato y 

Querétaro. 

Finalmente, el subsector de industria de textiles, prendas de vestir y del cuero, presentó una 

participación creciente durante el período, corno reflejo de la constante entrada de capital foráneo en la 

rama de confección de prendas de vestir, con fuerte presencia en toda . la región, exceptuando la 

entidad de Querétaro. 
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Capítulo 3 
EL MERCADO LABORAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA REGIÓN 

CENTRO NORTE DE MÉXIC0, 1988 -1998. 

En el capítulo anterior se presentó la evolución de la Inversión Extranjera Directa a partir de los 

cambios ocurridos en México durante la década de los ochenta. Todas esas transformaciones en el 

sistema de regulación del capital extranjero establecido desde 1973, se realizaron con el objetivo de 

impulsar el crecimiento de la economía, la modernización de la planta productiva y la generación de 

empleo. 

Como se observó, los montos de IED durante el periodo de estudio fueron muy fluctuantes y 

presentaron además tendencias heterogéneas, tanto sectorial como territorialmente, lo que puede ser 

síntoma de que la modernización no llegó ni a todas las actividades económicas, ni a todas las regiones 

del país. 

Así, el objetivo de este capítulo es analizar si esta entrada de capital extranjero se tradujo en 

generación de empleo dentro de las "actividades y regiones ganadoras" .1 

Para ello, este capítulo de la tesis se encuentra dividido en 6 apartados, en el primero se exponen dos 

teorias económicas relacionadas con el trabajo que permitirán la mejor comprensión del tema de 

estudio, la primera teoria que se expone es la de Adam Smith .sobre la división del trabajo (y que es la 

base de la especialización flexible desarrollada por Michael Piore y Charles Sabe!) y la segunda es el 

modelo neoclásico del mercado de trabajo; en el segu~do apartado, se exponen los elementos y 

argumentos de la especialización flexible, como r.,,;puesta al p..;,blema de la crisis; en el tercero se 

presentan los principales factores a los que responde el co"ncepto dé flexibilidad del trabajo; en el cuarto 

se analiza el contexto del mercado laboral en MéxiCC) a :~~~r de las transformaciones económicas de los 

ochenta para en la quinta parte, presentar el análisiS ,;¡~¡ ·ri;~·rcado laboral de la región centro norte del 

país, y finalmente se presentan las conclusiones d~l capítul~. 

1 Aún cuando no hay un indicador de la generaci6n de empleo$ por piirt:e de la IED. se puede analizar el mercado laboral de 
la región observando las tendencias de los subsectores y ramas ganadoras. 
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3.1 Teorí¡,s del empleo 

Con la finalidad de presentar un marco teórico sobr~ el complejo problema de los mercados laborales. 

e~ est~ apartado se presenta una breve reséña ~~- d-~ e..:ifoque~ de la teoría econón1ica en cuanto a la 

temática del trabajo. .. "··;_;..-:.>_::: ,_,· 
El objetivo principal es presentar instrumentos. formales :que permitan entender de mejor forma el 

mercado de trabajo actual. 

En primera instancia, se expondrá un _-mOdelo ·de I~ Corriente del pensamiento económico clásico, 

representado por la teoría que desarrolló Adam Smith sobre la división del trabajo; y posteriormente, se 

presentan los principales elementos del mercado de trabajo de acuerdo a la teoría neoclásica. 

La decisión de presentar ambos modelos es porque, el primero facilitará la comprensión del concepto 

de flexibilización en el sentido utilizado por la especialización flexible, y el de la teoría neoclásica, aporta 

elementos para entender la flexibilización del trabajo en el contexto económico actual. 

3.1.1 La división del trabajo2 

Adam Smith inicia su estudio sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones a partir del · 

estudio de la división del trabajo, ya que él la considera la causa principal del progreso en las faeultades_ 

productivas del trabajo, esto es, considera que. la división del trabajo permite lá expansión de su 

eficiencia. 

A partir de una exposición que hace del ejemplo en la manufactura de los 'alfileres,· él observa que la 

división del trabajo en la fabricación del producto en varias tareas, en donde a lávez se encuentran 

concentrados varios oficios, es la que permite aumentar las capacidades productivas del ·trabajo. 

Este aumento de las capacidades del trabajo, a partir de su división, Smith_ lo. considera consecuencia 

de tres circunstancias diferentes: 

•:• La destreza de cada trabajador. 

•:• El ahorro de tiempo que se obtiene al dejar de pasar de una actividad a otra. 

•!• La rriayor inversión en maquinaria. 

Así, él considera que este es el origen de la riqueza de las naciones y mencioná que "sin la _asistencia y 

cooperación de millares de seres humanos, la persona más humilde en un país civilizado no podría 

disponer de aquellas cosas que se consideran las más indispensables y necesarias" .3 

2 Smlth, Adam, lnvestlaaclón sobre la naturaleza y cal5a5 de la riqueza de las naciones, FCE. M~lco, 1958. pág. 7. 
3 lbld, pág. 15. 

1.J-""'"--,,,,_,..,...,, __ =-=···=-=------------------------------·-
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Finalmente, considera que la división del trabajo se encuentra limitada por la extensión del mercado o 

amplitud con que se practica el intercambio, dado que cuando el n1ercado es 111uy pequer'io, nadie se 

dedicara a especializarse en una ocupación dado que la producción en exceso puede arrojar· un 

sobrante que puede ser difícil de intercambiar. 

Así, a partir de la división del trabajo podemos desprender algunas de las forn1as de organización del 

trabajo: 

•:• Cooperación: Es una forma de división del trabajo manuaVintelectual y existen dos vías en su 

aplicación una es la de reunir artesanos en un taller y la otra es el trabajo domiciliario. A partir de 

esta división del trabajo, la productividad aumenta debido a la reunión de las fuerzas productivas, 

con lo que se aprovechan las economías de escala y la otra es que se deja en un trabajador tareas 

que resultan útiles al conjunto. 

•:• Especialización: Debido a la concentración de los medios productivos, la cooperación deriva en 

especialización. En ella se desarrollan capacidades del trabajo al parcializar tareas, aquí se 

desarrollan aún más las desigualdades intelectuales y físicas de los trabajadores, se reducen además 

las interrupciones del proceso del trabajo, con lo que aumenta la eficacia de las herramientas de 

trabajo, se controla mejor el tiempo de operación. Aquí, la habilidad del trabajo a_umenta 

increíblemente, sin embargo limita su extensión y como resultado de ello se inicia el proceso de 

sobrecualificación de unos cuantos. 

•!• Mecanización: Es el resultado de accionar los instrumentos de trabajo a través de úna transmisión. 

El segundo paso es que sustituye la fuerza motriz humana por un auto motor. Entre sus ventajas se 

encuentra la uniformidad de la producción, aquí la sobrecualificación se da en el mantenimiento y 

reparación de maquinas y herramientas, oficina de estudios y de métodos. 

•!• Automatización: Supone técnicas electroanecánicas, es progresiva y comienza por funciones 

aisladas, permite la producción en serie, la actividad del trabajador se reduce a la vigilancia y 

reacciones reflejas. 

3.1.2 Teoría neoclásica del mercado de trabajo 

Surge a finales del siglo XIX y desarrolla los principios básicos del pensamiento económico clásico, en 

cuanto a la oferta, la demanda y el costo de producción. 

Considera que todos los factores de la producción al contribuir al proceso económico de las empresas; 

merecen una recompensa de acuerdo con su contribución individual marginal. En esta corri~;.;te ,del 

pensamiento económico se desarrollaron instrumentos de análisis como la teoría del consu~idor, la 
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teoría de la producción y de la empresa, etc., lo que le da un carácter parcial y estático. Se considera 

estática, porque estudia situaciones de equilibrio y parcial, porque en el análisis sólo incorpora lo que 

sucede en un solo mercado, se suponen dadas las variables, a excepción del precio y la cantidad del 

bien cuyo n1ercado se analiza. . _ 

"El contenido ideológico de la visión neoclásica se aprecia en su intento de construir modelos -ideales, 

circunscritos al án1bito de una economía pum~ teó~ca, donde no tienen lugar los juicios de val~r ni el 

estudio de las relaciones sociales o políticas que afectan el desenvolvimiento económico".4 

Como consecuencia de ello, no se pemute la intervención del Estado ni cualquier __ otra injerencia 

"exógena" que no permita el libre funcionamiento de los mecanismos de mercado. 
. ·.- -

A partir de la teoña de la elección del consumidor, se establece que la decisión de trabajar está en 
- -

función de la elección entre ocio y renta; -donde un aumento -del salario real produce un- efecto 

sustitución de ocio por trabajo. 

Para esta corriente, el desempleo es_sólo "fricciona!" (consecuencia de que las personas cambien de 

empleo). ya que es producto del de5equilibrio en el mercado de trabajo; corrigiéndose mediante la 

llexibilidad de los salarios. 

La demanda de trabajo se deriva de la función producción, - por lo que un productor contrata 

trabajadores y aumenta su producción, en tanto que el ingreso marginal5 sea mayor al costo marginal", 

en otras palabras, mientras la productividad marginal del trabajo sea mayor que el costo salarial 

adicional, que está determinado por el salario real (salario nominal entre el nivel de precios). Entonces, 

la demanda de trabajo la determina la productividad marginal del trabajo. 

El nivel de empleo es función de la oferta y demanda de la mano de obra, ya que la oferta de mano de 

obra crece en función del salario real, mientras que la demanda de mano de obra depende de la 

productividad marginal comparada a su costo marginal, entonces el máximo nivel de empleo se da en 

el punto en que la contribución del salario por unidad de producto alcanza su mayor nivel. Este 

equilibrio se determina en el pleno empleo, sin embargo, no implica que toda la población activa de la 

economía tiene en1pleo, sino que a ese salario real, el trabajador que quiere trabajar encuentra empleo. 

Aquí, entonces, el desempleo es fricciona! o voluntario, porque la utilidad marginal del ocio es mayor al 

deseo o necesidad de trabajar a cambio del salario prevaleciente en el mercado de trabajo. 

"Esta simple caracterización neoclásica tradicional, con un único mercado de trabajo agregado, perfecta 

movilidad de mano de obra. bajo nivel de desempleo y clara identificación de los fallos de 

4 Labra M .• Annando, Políticas de empleo, UNAM. México. 1986. pág. 13. 
5 Aumento en el Ingreso por Ja producción de una unidad adicional. 
6 Aumento en el costo por la producción de una unidad adicional. 

:~s-TA. rrESIS NO S_4.I...r 
~;,-F. L~'\ BIBLf OTEC/~ 
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funcionamiento contrasta con la con1plejidad de los mercados de trabajo actuales afectados por 

desigualdades en las posibilidades de empleo y retribución salarial"! 

3.2 La especialización flexible 

Piare y Sabe!" plantean la especialización flexible, partiendo de la idea de que ésta es una vía para salir 

de la crisis, que exige un cambio del paradigma tecnológico y una nueva forma de regulación, en 

donde consideran que la sociedad industrial retomaría a los métodos de producción artesaúales y 
visualizan un futuro en donde las tecnologías e instituciones podñan hacer de la especialización flexible 

un sector manufacturero esencial e incluso dominante. 

Esta estrategia para salir de la crisis económica de esos tiempos la contraponen con una que 

denominan colllO el keynesianislllO multinacional, en donde, consideran la creación de un nuevo orden_ 

económico internacional que se base en la extensión de la macrorregulación keynesiana. que permita 

equilibrar el crecimiento de la oferta y la demanda. 

Para ello consideran que se tendrían que utilizar mecanismos institucionales relacionados entre sí. En 

donde el primero de ellos tuviera como objetivo el garantizar una expansión de la demanda 

intemacional semejante al de la expansión de la capacidad P.roductiva, para lo que se requeriría la 

integración de países desarrollados y países subdesarrollados, la cual ellos consideran se podría dar en 

forma de bloques comerciales regionales. 

El segundo mecanismo debe ser buscar la estabilización del entorno de las decisiones empresariales, en 

donde se lograra reducir la incertidumbre que detiene Ía'in,;;;,raiÓ~.·eri:t.;cnologías duraderas, para lo 

que ellos consideran necesario regresar a un sistema · clC:.~d~· l~~\¡p;,,s de cambio se dirigieran en 
. _,,·, ,,_-.-. -

conjunto para reducir las fluctuaciones de las monedas c1ave· .. · :1

~· •• • 

Y finalmente, un tercer mecanismo institucional que dis~ib~~e~' la" expa.nsión productiva entre,. los 

países avanzados, esto es, que las oportunidades de' inversión' fueran racionadas por este slstellla 

institucional para que las empresas no saturaran los rner~d~s:~-;·,~ ·' ·· ... /:. . 7';>; ··- ·:.· . ."-;· ·~:~~- _-.· · 

Para ello consideran indispensable la reorientación de las' i~ti¡;,~\~ne5 eccinÓÍrli~ i~i~rt'.,~~i6ri~Í~ ya . 

existentes (FMI y el BM). . . :; ; .,. ');'.;' ''';•e; '·~ ,:~· • •• 

Sin embargo, suponiendo que no se llevara a cabo nin~,;º de '~5<:,s ~r~sulk<l;Ó~, ~~llt~a;{ ·,'.'in nueJo 

régimen económico: la especialización flexible, basándo~ e~ la rnlación de ík)l61íúci;; •e>s' ~;.;;...c:l(J~ y ia 
tecnología, considerando que por la .utilización de .~.· ~ue~ ~~~n~l¿;~í~\,+'~~~§'.Jon~ 'de·· -

.... ·:.-· 
7 Berwnen M .• Raquel, Efedos del TLCAN en el mercado de trabajo;~ México y·:g¡ t~b&;;~~~ '[r~l~tOrio/1982~].997:, Tes~ 
de Licenciatura, Facultad de Economía - UNAM, México, 2001, pág. 11. , 
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competitividad el aumento de la eficiencia se acompaña de la flexibilidad en todos los niveles de 

desarrollo tecnológico. 

Además, consideran que el establecimiento de la especialización flexible dependerá de las instituciones 

que se encaminen a la solución de problemas micro y macroeconón1icos del crecimiento. 

Sin embargo, consideran que uno de los riesgos de la especialización flexible es que se estanque 

tecnológicamente, con lo que las empresas al sentirse sometidas a las presiones de los productores en 

serie o especialistas flexibles, que pagan salarios n1enores, "reducen los costes de producción 

explotando al trabajo y utilizando materiales inferiores. Los empresarios se aprovechan de los 

trabajadores de la forma que pueden, convirtiendo la solidaridad que tengan con ellos en una tapadera 

para encubrir la explotación. Es esta destrucción de la capacidad innovadora la que a menudo hace de 

las pequeñas empresas un símbolo de la miseria y no de la creatividad".9 Por lo que consideran 

necesario crear instituciones que faciliten la cooperación dentro de las empresas y entre ellas, · para 

fomentar y coordinar la innovación; esa cooperación la presentan en el marco de los conglomerados 

regionales, empresas federadas y las empresas solares y fábricas - taller. 

Esas cuatro formas de organización en la especialización flexible, presentan características básicas, en 

primer lugar, la combinación de la flexibilidad y la especialización, en donde la primera es más 

destacada, ya que permite remodelar continuamente el proceso de producción al reordenar sus 

componentes; otro elemento importante es el fomento a la competencia para favorecer la innovación, y 

las presiones competitivas deben ser internas y externas; pero los límites de la competencia se presentan 

al alejarse de una innovación permanente, por lo que limitan la competencia que sólo reduce los costos 

de los factores productivos (salarios y condiciones de trabajo), lo que resulta importante también para 

mantener la unión organizativa. "Las garantías de empleo y el reparto del trabajo aplicados con 

carácter universa(, junto con las clasificaciones amplias de los puestos de trabajo, favorecen la 

introducción de nuevas técnicas" .10 

A partir de esta idea, consideran que el papel de los precios como mecanismo de asignación es 

reducido en este sistema de producción flexible. 

• Plore, Mlchael J. y Sabel, Charles F .• op. dt . 
• lbid., pág. 378. 
'º lbid., pág. 389. 
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3.3 Laflexlblllzaclón del trabajo 

El concepto que actualmente se utiliza para denominar la flexibilidad 'del trabajo tiene tres orígenes' 1 

•:• La teoría neoclásica 

•:• El post-fordista 

•!• El originado en las teorías gerenciales de organización de la en1preSa 

Para los neoclásicos el concepto de flexibilizar está íntimamente ligado a la flexibilización de las cuivas 

de oferta y demanda del rnercado'de trabajo, con lo que se facilita el empleo y el desempleo, esto es, se 

individualiza el proceso de ~bajo y se paga de acuerdo con la productividad marginal. Aquí, la 

flexibilidad del mercado de trarn:.jo se refiere a la eliminación de todas las externalidades o fallas del 

mercado de trabajo por el lado de la oferta y la demanda, pero corno ya se vio en el apartado 3.1, la 

oferta de trabajo se considera dada. 

En cuanto a la flexibilidad con relación al debate post-fordista (ver capitulo 1), se relaciona más con 

formas de cooperación ya que habla de la utilización de fuerza de trabajo flexible en horarios, puestos y 

tareas, recalificada debido a las relaciones de cooperación en el proceso de trabajo, buscando la 

construcción de instituciones locales de apoyo que pueden incrementar las ventajas de las pequeñas y 

medianas empresas. Se suponen consensos,· identidad, recalificación, ciertas garantías de empleo, 

salario y capacitación. . . . . _ 

En cuanto a la última corriente, se trata_ de fo~ c.;ncretas de organización del trabajo, siendo una 

crítica al taylorismo. Pone énfasis en los aspectos culturales de identidad de los trabajadores con la 

empresa, el involucrarniento y la participación, la integración de tareas y la capacitación. 

En general, la flexibilidad laboral se clasifica en: 

•:• Nun1érica: Hace referencia al grado de capacidad que tienen las empresas para aumentar o 

disminuir el número de trabajadores de acuerdo a las necesidades de la misma empresa. 

•:• Funcional: Es la libertad de la que goza una empresa para reorganizar los sistemas de trabajo, lo 

que incluye los cambios en el horario de labores y de las funciones del trabajador, con el objeto de 

elevar la productividad. 

•:• Salarial: Se refiere a las estrategias para reducir los salarios, ajustándolos a criterios de movilidad, 

rendimiento y cualificaciones (esta forma está relacionada a la idea neoclásica de flexibilidad). 

•:• Distributiva: Es la capacidad del mercado laboral para distribuir la fuerza de trabajo de los 

segmentos con altas tasas de desempleo a segmentos con vacantes o bajas tasas de desempleo. 
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En México las formas y contenidos de la ílexibilidad son diversos, lo que se debe a las estrategias 

en1presariales dirigidas hacia la nlodemización, que también pueden ser diversas. De la GRrza y Bauzas 

las resumen principalmente en las que tratan ele ganar competitividad y productividad por medio de 

nuevas formas de organización del trabajo, que implican alguna forma de ílexibilidad, "Sin embargo, 

esta forma se enfrenta en la actualidad a la constatación de que se establece flexibilidad, que implica 

intensificación del trabajo y a la vez se pide involucramiento e identidad de los obreros con los fines ele 

la empresa, con escasa capacitación, baja delegación de poder de decisión hacia los trabajadores y 

bajos salarios" . 12 Y la segunda forma también implica la idea de ílexibilidacl, pero corno una 

desregulación unilateral a favor de la empresa, y también con bajos salarios. 

ºCon base en los enfoques neoclásicos o neoliberales, se recomendó elin1inar todo tipo de rigideces en 

el manejo de las relaciones laborales para propiciar el abaratamiento de los costos y el incremento de la 

productividad ( ... ) Desde este punto de vista, para recuperar el crecimiento económico sin generar 

inílación y/o crisis carnbiarias era imprescindible introducir reformas ílexibilizadoras y reducir los costos 

no salariales ( ... ) la globalización debería asegurar la ílexibilidad en la contratación y prescindibilidad de 

la fuerza de trabajo para adaptar el volumen del empleo a los requerimientos del mercado y al cambio 

tecnológico (ílexibilidad numérica); la determinación de los salarios (que evolucionarían de acuerdo a 

aumentos por debajo de los incrementos de productividad); la movilidad interna y externa (rotación de 

puestos, cambios geográficos) y en las formas de uso (ílexibilidad funcional, técnico-organizativa y de 

los tiempos de trabajo)". 13 

Por lo que la ílexibilidad en México14, se ha establecido de forma muy lejana a la idealizada por Piore y 

Sabe! en el modelo de especialización flexible. En el siguiente apartado se presenta el contexto 

económico y las transformaciones consecuentes de él en el mercado laboral mexicano. 

11De la Garza, Enrique y Bauzas, J. Alfonso, .. E cambio en la contratación colectiva de jurisdicciones íec:leral y local*', en De la 
Garza, Enrique y Bouzas, J. Alfonso (coords.), Cambios en las relaciones laborales. Eníoaue Sectorial v regional, IJEc - UNAM, 
vol. 1, México, 1999, pág. 38. 
12 Jbid., pág. 77. 
13 Bensusán, Graciela, El modelo mexicano de regulación laboral, Coeditores: Fundación Frledrich Ebert Stiftung, Fl.ACSO y 
UAM, México, 20CXl. 
14 Graciela Bensusán. considera que en México existe un sistema de flexibilidad corporativa. ya que el modelo de regulación 
laboral en el país presenta rigidez en algunos conceptos de protección al asalariado. mientras que en otras cuestiones es 
pennite la disaecionalidad estatal y patronal, lo que tiene como consecuencia una íonna particular de adaptación de los 
niveles de protección a las necesidades cambiantes del sistema de acwnulación capitalista. lbid., pág. 24 7. 
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3.4 Contexto actual del Mercado Laboral mexicano, a raíz del Cambio Estructural 

Como ya se dijo antes, para principios de la década de los ochenta, los precios del petróleo no 

siguieron el patrón esperado. Aunado a esto, las tasas de interés del mercado financiero inten1acional 

au111entaron en gran n1edida; con lo que se creó una gran carga inesperada al seJVicio de la deuda. 

Estos factores, originaron en agosto de 1982 la crisis de la deuda externa, que tuvo alcances de nivel 

internacional. Además de ser un conflicto de pagos con el exterior, apuntó el agotamiento del modelo 

de desarrollo económico de industrialización por sustitución de importaciones. El FMI y el Banco 

Mundial otorgaron al gobierno mexicano un rescate financiero, con el compromiso de aceptar sus 

políticas de austeridad, con el objetivo de lograr un superávit en la cuenta corriente, el abatimiento de 

la inflación y la reducción del déficit del sector público como porcentaje del PIB; para lo que se 

instrumentó la liberación de los precios y eliminación de subsidios a los bienes y servicios producidos 

por el sector público, el control de la inflación, mediante la disciplina en emisiones monetarias y el 

establecimiento de topes salariales, la fijación de los tipos de cambio y el manejo de las tasas de 

interés bancarias para estin1ular el ahorro. 

El enfoque inicial del gobierno mexicano, de ajuste gradual, afirmaba en el Plan Nacional de Desarrollo 

(1983 - 1988) que la estrategia mexicana se basaba en su población abundante y joven. Dicho 

enfoque, se vio materializado en el establecimiento de los llamados "Pactos". "De acuerdo a los Pactos, 

los trabajadores debían poner un límite a sus demandas salariales y las empresas tenían que poner un 

tope a sus márgenes de ganancias. mientras el gobierno tenía que moderar sus gastos n. l!J 

Además, hacia finales de los ochenta se comienza a dar pauta a la entrada de capital externo, por la vía 

comercial; de hecho, al igual que a la IED, se le daba un peso primordial a la producción de bienes de 

exportación para la generación de empleo. Sin embargo, esto no fue así. 

Blo se debió a que si, por un lado las exportaciones no petroleras se incren1entaron e incluso 

conformaron la mayor parte del total de bienes exportados (ver cuadro 3.1), por otro lado las 

importaciones también crecieron de igual o mayor forma, destacándose las de bienes intem1edios, lo 

que trajo como consecuencia una ruptura de las cadenas productivas, haciendo que el efecto del 

incremento en las exportaciones no petroleras en el mercado laboral fuera nulo. Julio López (1999), 

explica que este incremento en las importaciones se debió a dos aspectos fundamentalmente, por úna 

parte, a la drástica apertura comercial de México en el período de 1985 a 1987 y a la apreciación· del 

15 L6pez G., Julio, ~udón reciente del emp1eo en M&lco. CEPAL... Serie reformas económicas, no. 29, Santiago.de Chile, 
1999. pág. 8. 
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''p~s.; de 1988 a 19941º; por otra parle, las nuevas políticas que han adoptado las empresas mexicanas 

para ser más competitivas, y que tienen que ver con la búsqueda de elementos para incrementar la 

productividad y disminuir los costos de la producción. 

Sin embargo, en el estudio que López realiza para medir el efecto directo de las exporlaciones en el 

mercado laboral, resulta un Impacto limitado que él explica por la alta productividad del trabajo en esas 

actividades. 

Por otro lado, atraer mayor inversión extranjera fue otro de los ejes fundamentales de la política 

económica de finales de los ochenta, parliendo del supuesto de que además de complementar el 

ahorro Interno y generar empleo, se lograría la modernización de la planta productiva y con ello la 

eficiencia y el incremento de las exportaciones (que se traducirían, a su vez, en mayores en1pleos). con 

lo que, como se vio en el capítulo 2 de este trabajo, se tuvo que modificar el marco jurídico existente 

desde 1973, y la profundización de la aperlura externa, que llevó a la firma del TLCAN. 

En cuanto a éste, los efectos en el mercado laboral tampoco se han traducido en tendencias positivas, 

lo que se ha justificado con el hecho de que dentro de sus objetivos, no se contempla ninguno 

relacionado al mercado laboral' 7
• 

16 Sin embargo el autor también menciona que este inaemento en las importaciones pudo haber sido menor de haber existido 
una política industrial que pudiera ampliar las capacidades productivas en sectores clave de la estructura productiva. 
17 Ver Ja primera parte del Capítulo 1 de objetivos del TLCAN,. entre ellos destaca la eliminación de obstáculos al comercio y 
dar facilidad a la circulaci6n transfronteriza de bienes y de servicios entre los tres territorios, promover las condiciones de 
competencia leal en el área de libre comercio. aumentar las oportWlidades de inversión en los territorios de las Partes, proteger 
y hacer valer Jos derechos de propiedad intelectual, crear procedimientos eficaces para Ja aplicación del Tratado, y establecer 
lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar Jos beneficios del 
Tratado. SECOFJ. Tratado de Ubre Comercio de América del Norte, editorial Porrúa. M~xlco. 1993, pág. 7. 
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Año 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Cuadro3.1 
Exportaciones e Importaciones por tipo de bien en México, J988 .. 1998 

Miiiones de dólares 
Exportaciones Importaciones 

Total no e troleras Total B. Finales B. Intermedios B. de Ca ltal 
30,692.0 23,980.0 28,082 1,922 22,133 4,027 
35,171.0 27,295.0 34,766 3498 26,499 4,769 
40,711.0 30,607.0 41,593 5,098 29,705 6,790 
42,688.0 34,522.0 49,966 5,833 35,545 8,588 
46,196.0 37,889.0 62,129 7,743 42,830 11,556 
51,886.0 44,467.0 65,367 7,843 46,468 11,056 
60,822.2 53,437.0 79,346 9,510 56,514 13,322 
79,541.6 71,119.0 72,453 5,335 58,421 8,697 
95,999.7 84,346.0 89,469 6,657 71,890 10,922 
110,431.l 99,108.1 109,808 9,326 85,366 15,116 
117,485.0 110,338.1 125,245 11,110 96,806 17,329 

Participación respecto a los totales 
100.0 78.13 100.0 6.84 78.82 14.34 
100.0 77.61 100.0 10.06 76.22 13.72. 
100.0 75.18 100.0 12.26 71.42 16:32 
100.0 80.87 100.0 11.67 71.14 17 .• 19'. 
100.0 82.02 100.0 12.46 68.94 18.60 
100.0 85.70 100.0 12.00 71.09 16.9Ú: 
100.0 87.86 100.0 11.99 71.22 '16,79:-: 
100.0 89.41 100.0 7.36 80.63 12.00.::" 
100.0 87.86 100.0 7.44 80.35 .•: <12.21 
100.0 89.75 100.0 8.49 77.74 "'<13,77 
100.0 93.92 100.0 8.87 77.29 13.84' 

Tasa de crecimiento anual 

14.6 13.8 23.8 82.0 19.7 18.4 ' 
15.8 12.1 19.6 45.7 12.1 42.4' 
4.9 12.8 20.1 14.4 19.7 26.5. 
8.2 9.8 24.3 32.7 20.5 34.6' 
12.3 17.4 5.2 1.3 8.5 

·.-:,.,-. •': .4.3 
,~!_ 

17.2• 20.2 21.4 21.3 21.6 >:;··,; 20.5 
30.8 33.1 -8.7 43.9 3.4 ~<>' ,' :..34.7 
20.7. 18.6 23.5 24.8 23.1 .. '.' ': :,;,~-~;:; :_: ... ' 

.• 25.6 
is.o: .. 17.5 22.7 40.1 1s.r 38.4 
6.4: 11.3 14.1 19.1 13.4': . 14.6 

Así, dentro del documento oficial, sólo se encuentra relacionado aimen;,,~~·l:cb~ra·l,~l·capítulo XVI que 

trata de la entrada temporal de personas de negocios, esto es, los age~tes qu~:i~tensifü:aráll el comercio 

y la inveisión entre los países firmantes, a los que clasifica como viSitante5 d~:négoci6s, c.;merciantes e 

inversionistas, personal transferido dentro de una empresa, profesionales18,. y suponen "una· entrada 

temporal (es decir, sin residencia permanente). 

18 lbid. pág 468. 
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Para permitir la entrada de Visitantes de negocios, éstos deben cumplir con las medidas migratorias 

respectivas, comprobando su nacionalidad y las actividades que va a realizar en ffaateria de negocios 

~on carácter internacional, para seguridad de que no pretendan ingresar en el mercado de trabajo local. 

Los Comerciantes e inversionistas, pueden entrar temporaln1ente sien1pre y cuando co111prueben que 

realizarán un intercambio comercial cuantioso en bienes o sezvicios o alguna inversión en la que la 

persona o empresa tenga comprometida una cantidad importante de capital. 

Las transferencias de personal dentro de una empresa, sólo incluyen a personal con conocin1ientos 

especializados o funciones del tipo gerencial y ejecutivo, y deben cumplir los mismos lineamientos que 

los visitantes de negocios. 

Los Profesionales de igual forma, deben cumplir con los lineamientos de los visitantes de negocies y el 

personal transferido dentro de las empresas, sólo que aquí existe un límite numéri~o p0r. parte de 

Estados Unidos y es requisito académico tener el grado de licenciado o su equivalente. . . 

Por otro lado, la firma paralela del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte {ACLAN) 19 

tampoco en sus objetivos, observa la cooperación en materia de empleo. 

Antes ya se mencionó, que la justificación de ello es que el TLCAN sólo es un acuerdo en materia 

comercial, sin embargo, en el capítulo anterior de esté trabajo se presentaron todos los lineamientos y 

facilidades que se le busca dar a la entrada y transferencia de capitales, con lo que se puede observar 

que el TLCAN, va más allá de los simples objetivos comerciales, sin embargo, limita en gran medida la 

transferencia de fuerza de trabajo y no sólo ello, sino que de acuerdo al capítulo de entrada temporal 

de personal de negocios, también limita a los trabajadores mexicanos en cuanto a los tipos de empleos 

a los que pueden aspirar dentro de las empresas con capital norteamericano, ya que el TLCAN 

contempla también la transferencia de su propio personal en los puestos de mayor rango. 

3.5 Análisis del Mercado Laboral manufacturero de la Reglón Centro Norte de México, 

1988-1998. 

Este apartado presenta las principales características y tendencias del mercado laboral en la región 

centro norte de México. 

Las estadísticas que aquí se presentan se elaboraron basándose en datos de los Censos Económicos 

(Industriales) de INEGI para 1988, 1993 y 1998 y el IMSS, de cualquier forma, las fuentes están citadas 

en cada uno de los cuadros. 

19 Bouzas O., José A, "Balance del Acuerdo de eooPeradón Laboral de América del Norte". en Moniento Económico. JIEc -
UNAM, núm. 91, mayo-junlo,Méxlco, 1997. · 
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Se presentan sólo algunos datos relacionados a la encuesta nacional de empleo (ENE), debido a que 

los datos que en ella se encuentran, se refieren a toda la economía de cada entidad, por lo que dificulta 

medir el peso de los subsectores y ramas con mayor peso en la IED. 

En la primera parte, se presentan las principales características de la población de la región para 

despu<;.. analizar la composición del mercado laboral ele la región. 

3.5.1 Principales características de la ooblación 

El cuadro 3.2 resume el crecimiento de la población total por sexo, de México y ele la Región centro 

norte.· Observando la composición de la población total del país por sé:"º• ¡)Ociemos decir que la región 

no p~enta te,;dencias contradictorias a ella. 

De hecho, sólo en 1970 se presenta una población en su mayoría· masculina, sin embargo, para el resto 

de los años, la tendencia es muy similar a la nacional. 

Total 

Nacional 
1970 48,225,238 
1980 66,846,833 
1990 81,249,645 
2000 97,483,412 

Reglón 
1970 6,245,731 
1980 8,258,197 
1990 10,382,375 
2000 12,113,254 

Cuadro3.2 
Población total por aexo en México y en la reglón Centro Norte. 

1970-2000 
Habitantes 

TCA Hombre• Mujen1s Hombres Mujeres .,. .,. 
24,064,394 24,160,844 49.9 50.1 

38.6 33,022,336 33,824.497 49.4 50.6 
21.5 39,893,576 41.356,069 49.1 50.9 
20.0 47,592,253 49,891.159 48.8 51.2 

3,130,236 3.115,495 50.1 49.9 
32.2 4,093,037 4,165,160 49.6 50.4 
25.7 5,071,141 5,311.234 48.8 51.2 
16.7 5,854.755 6.258.499 48.3 51.7 

Fuente: INEGI. Censo Geneml de Población y Vivienda, varios años. 

Hombres Mujeres 
TCA TCA 

37.2 40.0 
20.8 22.3 
19.3 20.6 

30.8 33.7 
23.9 27.5 
15.5 17.8 

En donde se encuentran más diferencias es en el crecin1iento poblacional, ya· que e.:l .• 1990. el 

crecimiento de la población de la región fue mayor al del país, sin embargo, para ambas pobtacioríes la 

tasa de crecimiento ha ido disminuyendo, lo que puede no sólo obedecer al é~ito de Ío::. pr,;gramas ele 

planificación instrumentados en el período, sino también en que el período de . crisis. ha· creado 

conciencia, lo que se refleja en el comportamiento demográfico a la baja. 

Así, podemos decir que México y la región centro norte presentan un comportamiento muy semejante 

tanto en la composición por sexo, como en la tendencia decreciente de la tasa de crecimiento~ 
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En cuant;,. a·· la ~.:,olución del empleo tanto a escala nacional y regio;_,a{··~t ~adro 3.3 presenta cifras 

para el año de 1990, 1995 y 1998. Sin embargo, primero debe~. h~der.algunas aclaraciones 

conceptuales: 

•!• La Población Económicamente Activa (PEA), es la conformada por pemonas de 12 años y más que 

en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, o que buscaron 

activamente realizarla en los meses previos al levantamiento del censo. 

•!• Se considera desempleo involuntario si la persona se encuentra sin empleo y esta situación es en 

contra de su voluntad, es decir, la pemona desea trabajar y no consigue empleo. Verificar esta 

condición presenta problemas de medición, por lo que el concepto se sustituye por la búsqueda 

activa de trabajo. Así, si alguien no tiene empleo y realiza una búsqueda activa, se dice que está en 

una situación de desempleo abierto 

•!• La tasa de desempleo abierto es el cociente de desempleo abierto entre la PEA. 

•!• La tasa de ocupación se calcula dividiendo la población empleada entre la PEA.. 

La suma de la tasa de desempleo abierto y la tasa de ocupación da como resultado la unidad. El 

cuadro 3.3 presenta la PEA para el país y para la región, de acuerdo a los datos obtenidos la tasa de 

desempleo abierto sólo creció en el país del 1990 a 95 y después disminuyó, mientras que para la 

región, ha ido en retroceso; sin embargo aquí debemos tener cuidado, por que aún cuando la 

población desempleada disminuyó en términos de la PEA regional. la realidad es que de 1990 a 1995 

Cuadro 3.3 
Población ecnnómlcomente activa PEA , en México la re Ión Centro Norle, 1990-1998 

Total Nacional 
Reglón 

Total Nacional 
Región 

Total Nacional 
Región 

Total Nacional 
Región 

PEA Total 
1990 1995 11 1998 

24.063,283 35. 761.466 39 ,507 ,063 
2,787,158 4,226,868 4.451,522 

1990 
23.403.413 

2,702,268 

Empleo 
1995 1/ 

34.615.354 
4,111,550 

1998 
38,617.511 

4.379.124 
Desempleo abierto 

1990 1995 1/ 1998 
659.870 1.146,112 889,552 

84,890 115,317 72,398 
Tasa de desempleo abierto 21 

1990 1995 ,, 1998 
2. 74 3.20 2.25 
3.05 2. 73 1.63 

1/ Para ate año, las cifTas caTaponden a estimaciones elaborada. en baae a los di.tos 

propordonados por el Cent.a de 1995. 
21 Por-centa.J- de la PEA 
Fuente INEGI, XI Censo GeneTal de Población y Vhilienda 1990, 

Conteo de Población 1995 y Dirección de Eatadiatic- de Corto Plazo. 

Tasa de crecimiento 
1995 

48.6 
51.7 

1998 
10.5 
5.3 

Tosa de crecimiento 
1995 1998 

47.9 11.6 
52.2 6.5 

Tasa de crecimiento 
1995 1998 

73.7 -22.4 
35.8 -37.2 
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·se incrementó en términos absolutos, esto es, de 84 mil 890 desempleados de 1990 en 1995 ya eran 

115 mil 317, y la tasa de desempleo abierto "disminuyó" de 3.05 a 2. 73. 

Ahora bien, lcón10 es que se ha mencionado durante todo el tiempo que el nivel de empleo ha 

disminuido cuando en el cuadro 3.3 se observa una tendencia hacia la recuperación?. 

El problema es que al medir el empleo con la PEA, no se tiene ninguna referencia del trabajo que se 

está contabilizando. esto es. si una persona trabajó al n1enos un día de la se111ana, sin hnportar.si 

recibió o no remuneración alguna. forma parle de la PEA.211
• 

En el cuadro 3.4 se presentan las características por nivel de instrucción para la población de 12 años y 

más en la región. 

Cuadro 3.4 
Población de 12 años y más según nivel de Instrucción 

Nacional, Reglón Centro Norte de México y estados que la confonnan. 
1996-2000 

Partlcl ación orcentualres ecto al total de cada estado 

Entidades Primaria 
1996 2000 

Nacional 54.0 50.2 
Región Centro Norte 62.1 57.5 
Aguascalientes 53.8 47.3 
Durango 59.5 52.9 
Guanajuato 64.7 61.6 
Querétaro 53.7 49.0 
San Luis Potosí 62.7 56.9 
Zacatecas 69.4 65.0 

Entidades 
Medio superior 

1996 2000 
Nacional 9.1 10.8 
Región Centro Norte 6.3 8.5 
Aguascalientes 9.5 13.1 
Durango 7.2 9.2 
Guanajuato 6.0 7.6 
Querétaro 7.4 10.1 
San Luis Potosí 5.6 8.5 
Zacatecas 4.5 5.9 

1 Contiene Le. pobl.!!icion sin y con primaria completa e incompleta. 

:I' Contiene le población con secundaria com;:::em e incompleta. 

FUENTE: INEGI. Encuesta Necional de Emp:eo 1996 y 2000. 

Secundarla 
1996 2000 
28.1 29.0 
25.3 26.3 
28.8 28.5 
26.0 28.6 
24.0 25.0 
29.6 29.9 

. 25.7 26.6 
21.6 23.1 

Superior 
1996 2000 

8.8 10.0 
6.2 7.6 
7.9 11.0 
7.4 9.3 
5.3 5.8 
9.3 10.7 
6.0 8.0 
4.5 5.9 

20 Adrián Sotelo menciona que las .. estadísticas elaboradas por el INEGI. a través de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
(El'IEU) no reconocen una alta tasa de desempleo. Aún con el impacto negativo de la reconversión industrial y la 
modernización tecnológica en la generación de empleos productivos. los responsables de su elaboración no emiten datos 
certeros. Entre otras razones esta conducta estadística y metodológica. se explica por el hecho de utilizar aiterios de medición 
que clasifican como empleado o empleada a una persona menor de edad. que simplemente declare. al momento de ser 
encuestada. haber trabajado por lo menos una hora a la semana. Sotelo V .• Adrián. Globalizadón y nrecariedad del trabaio en 
México. ed. El caballito, México, 1999. pág. 144. 
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Indudablemente el cuadro 3.4 refleja los bajos ~ivele~ .i~·eclú.,;.ción que existen en México, ya que para 

el país el 54% de la población de más de 12 años t;,ní;. ~uarido más la primaria terminada en 1996, y 

en el 2000 era el 50.2%. 

La región centro norte para ambos años se encuentra todavía en peores condiciones que el país, ya que 

en 1996, el 62.1% de la población de la región de 12 años en adelante, tenía a lo máximo la primaria 

terminada, y en el 2000 esta categoría fue del 57.5%. 

Todos los estados de la región presentan cifras similares, presentándo los mejores nivéles de. instrucción 

dentro de la región, los estados de Aguascalientes y Querétaro: 
"o- _ • ..:·-.'-·_ 

Las entidades que sobresalen por los más bajos niveles de .educación son zac:atecas (pa"' el áño de 

1996 casi el 70% de la población de 12 años y más co~~ba ~lo ~n.,.;.t~d·i~~'~e.pri;'..~a~á (10% no 

tenía ninguna instrucción) y Guanajuato con el 64% pa~l9:96'V6i% ~~.¡;1'2#. Ü~:h~~·~ue pertler 

de vista, que es el estado con la mayor generación d~ PIB, ;,¿bl;~iÓ~ ·¡~~¡~ ~~~;;;;¡~¡¿,;..;,e~té' ~cti;:,.. de 
>"•"·:-· · •. ::.:;"- :•:::,--¡-_;¿':~:-2~~;·,'.;);j";· .... ~.~~-.·.-r.:>~·:' .. ,.._·: ·,; ->"< 

la región. ..-.:;,.·~?"~,·· .. 'l<: . .-··· :>.~-::;· ·ü. _,,, - ·;.
7
·•· " • ,, .. :-',~·.:: ..•. ::·,··· 

Desafortunadamente, el censo poblacional del año 200Ó ;...:.'~~fj~rui,'la ~h-u~ri.'<le Ja PEA por ~exo, 
horas trabajadas e ingresos, pero el censo de 1990 ~¡· los .. coÍIÚe,:;e' y ~ un ejerdcio intere5ante el 

presentarlo (ver cuadro 3.5). 

En cuanto a la estructura salarial la región en 1990, presentaba por población ocupada dividida por 

sexo, un porcentaje mayor al nacional para ambos grupos en la categoría de 50% de un salario 

mínimo; por entidades, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, presentan una mayor 

tendencia a este nivel salarial el grupo de las mujeres mayores de 12 años ocupadas. Sin embargo, en 

conjunto para ambos sexos, los estados de Aguascalientes y Querétaro, presentan una población menor 

a la nacional con este salario pron1edio. 

En el grupo de 3 a 5 salarios mínimos, las participaciones porcentuales, para las mujeres son mucho 

más altas para todos los casos en comparación al sexo masculino, sin embargo, esa tendencia se 

revierte al observar el grupo de más de 5 salarios, ya que el único estado que se encuentra por encima 

de la participación promedio nacional para el sexo femenino es Querétaro, sin embargo, los hon1bres 

en ese grupo representan el doble de las mujeres21 • 

. ' 

-,-, J_e_n_n_l-fe_r_C_o_o_pe_r_Co_ns_.·_ld_er_a·-,q-· u--~-;,.--,,-~-:~ndid~r:i ·d~ la mujer en los merca~os laborales, no es sólo una Umltante económica, y 

considera necesario_ el cuestionarse· erí. ténninos de lo que significa esta brecha salarial 'en términos de dependencia y las 
relaciones de poder en el .~Osar y en el trabajo. Cooper, Jennifer A. "'La categoría de género y los cambios en las demandas 
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Cuadro 3.5 
Caraclerisllca. de la poblacl6n ocupada de J2 años V más~ por •exo. lngre.a. horas trabqjada. v .-ciar n1am.ifacJurero 

México, Reglón Centro NDTI• V estados que la cof]forman, J 990 
Hombres que Muje~es que Hombres que Mujeres que Hombre. que Mujeres que 
Reciben 60% Reciben 50% de 3 a 6 ck 3 a 5 n1á• de 5 má.s de 5 

de un sal. mln. de un sal. nlln. salarlos n1/nln1os salarlos minln•o• salarlo• minln1os salarlos n1inln1os 
Nncionftl 
Región 
Aguascnlientes 
Durango 
GW1najunto 
Querétnro de Artea 
San Luis Potosí 
Zacatecas 

Nacional 
Región 
Aguascalienh:s 
Durango 
Gwmnjunto 
Querétnro de Arteaga 
San Luis Potosí 
Za entecas 

6.74 
6.78 
4.23 
6.27 
6.16 
5.07 
8.91 
8.81 

6.40 
6.70 
4.96 
5.35 
6.99 
5.16 
7.95 
8.89 

ffomlwes que 
trabajaron 

másde40hrs. 
61.39 
61.98 
66.85 
59.79 
61.96 
66.30 
62.62 
56.44 

l'11~lfe: INEGL C4'No 0vm!l'al de Población y Vlvkmda. lQQQ, 

10.22 
1.13 
0.09 
0.13 
0.51 
0.14 
0.16 
0.09 

Mu)~es que 
trabajaron 

nuis de 40hrs, 
96.51 
96.37 
98.03 
96.90 
96.24 
96.80 
95.76 
94.94 

16.0'I 
17.82 
15.49 
17.&1 
17.16 
18.64 
19.50 
19.11 

5.61 
5.12 
5.97 
4.47 
5.89 
6.93 
3.92 
329 

Hombres que 
están ocupadas 
en la lnd. Manu[. 

19.22 
20.46 
23.27 
17.09 
24.73 
25.89 
17.53 
8.82 

3.44 
2.71 
2.37 
2.37 
2.85 
3.80 
2.34 
2.14 

Mujeres que 
están ocupadas 

en la lnd. Manyl. 
19.15 
21.59 
28.75 
16.53 
25.81 
23.78 
16.45 
8.88 

Por otro lado, obsetvando los datos de. inás de 40 horas trabajadas a la semana, el 96% de las mujere5 

ocupadas de la región se encuentra en°i.srui'~~~¡~i;~;.~;:•ini~;,tra~ que para los hbrnbres,~ cási el 

62%, cabe señalar que ambos grupos s~'; ef;~é~u:'..¡{·¡x;_~ eÍÍciina. de. los d_atos' ob.;é~(!;;~ a escal~· 
nacional, lo cual nos habla de una alta intensifi;,¡,~ión dél tra.bajoeh ~ ré'gió.n/ ;'.! ;) , . ' ;; 

Finalmente, la población ocupad'.' efí ;.l s~~ór.~~uÚ;~¿~~~~~·~;{;é:~~:'~i-"~j~~i~-~t ig~alforma · 
por encima de la nacional, sobresaliendo los estados'de Aguascálie~tes; Guanajuato, y .Querétaro: 

,:\·::r, ··'"-- ~::<· '.·:~~._:::'~~~~'~:~·~;:: .:-_:-<;~.';-:._,~\·~:. <:> 
3.5.2 El Mercado Laboral en la industria man,,¡facturera cle·~~-~~k;¿~;'¿~t~~~~~di~¿~ic~'.;'_. 

. , " .. ·,·-,·: ·-,'.;.'.!:/·e:,._·,·-':, ., " 

Ahora, presentaremos los elementos centrales de la Pob~¿ió~::~cE:~~·;e1:·¡~ i~~~2;J::~~uf¡,ctUrera 
de la región centro norte en el período de 1988 a 1g93;:-: <L;:, • 7 • ~;; .r~; ~- ' •<;: <} :; ' 
En cuanto a su evolución en el período de est~dio, ~~·c:.;m¡X,rt;.inié~i~_fue ére~i~rlte,'~in ~mbarg0, 
resulta interesante obsetvar en que condicioi'.es se di~ s~ .;;.cirhie~-;~::· d~d~ '~1~;.;Í~~'o' ~~·fí.¿mú:6 del 

país en ese período. 
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El cuadro 3.6 nos muestra las condiciones de seguridad social con las que cuentan los trabajadores de 

la industria de la transforrnación22• Es claro que tanto para el_ país como para la región, las peores 

condiciones de trabajo se dieron en el período de 1988 a 1993, y la tendencia es hacia la disminución 

para 1998. 

Sin embargo, sobresalen los casos de los estados de Zacatecas y Guanajuato. El primero de ellos, para 

1998, presenta casi 30% de la población que labora en ;,..e _;..,ctor sin prestaciones, y para ese año se 

obsetva ya una disminución, dado que en 1988 y 1993,' eran el 42% de los trabajadores los que no 

estaban asegurados en el IMSS. 

Por su parte, el estado de Guanajuato para 1993, tenía el 21 % del personal manufacturero fuera del 

marco de seguridad social, para 1998 esta disminuye, pero aún así es el 14% de la población ocupada 

en el sector de la entidad, la que no cuenta con dichos servicios. 

Personal ocupado en la Industria Trabajadores de la nianqfactura 
manu[acturcra 

1988 1993 1998 
Nacional 2,640,472 3,246.042 4.232,322 
Reglón 305,679 401.288 561.565 
Aguascalientes 34,381 47.264 69,441 
Durango 44,490 49,821 69,481 
Guanajuato 119.209 160.730 231,607 
Querétaro de Arteaga 48.880 60,518 91,512 
San Luis Potosí 51,726 66,628 74.387 
Zacatecas 6,993 16,327 25,137 

1 rabajadorcs de la manufactura no 

Nacional 
Región 
Aguascallentes 
Durango 
Guanajuato 
Querétaro de Arteaga 
San Luis Potosí 
Zacatecas 

1988 
-73,697 

8,873 
-522 

2.662 
7.072 

-4,383 
1.057 
2,987 

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 19SS · 199a 

asegurados 
1993 

360.688 
58,563 

3,030 
5,081 

33,961 
4,573 
5.040 
6.878 

JNEGI. Anuario estadístico por entidades, vartos anos. 
JrvtSS. Mcmor(a cstadlstic:a., 1988 . 1995. 

1998 
266.368 
33,038 

1.111 
-7,620 

32,660 
4.911 

-5.253 
7,229 

aSe!(!!rados 
1988 1993 1998 
2,714,169 2,885.354 3,965.954 

296.806 342,725 528.527 
34,903 44.234 68.330 
41.828 44.740 77.101 

112.137 126.769 198.947 
53.263 55.945 86.601 
50.669 61,588 79.640 

4,006 9.449 17.908 

Porcentaje de los no asegurados 
respecto del total 

1988 

2.9 

6.0 
5.9 

2.0 
42.7 

1993 
11.l 
14.6 
6.4 
10.2 
21.l 
7.6 
7.6 

42.l 

:1998 
6.3 
5.9 
1.6 

14.1 
5.4 

28.8 

22 Edur Velasco. presenta W1 cálculo (en el que se basa este ejercido) en donde estima la pauperlzación de la clase trabajadora 
a partir de la diferencia de la Población Ocupada menos la población asegurada en el IMSS, que se considera el trabajo 
formal. Velasco A .. Edur, .. La estructura del mercado laboral en México a las puertas del siglo XXJ", en Cuadernos de 
Traba!adores, núm. 29, marzo - abril. México, 2000, págs. 4 y 15. 
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LO~ elementos obseivados en el cuadro de asegurados en el IMSS en la región centro norte de México, 

son característicos de lo que se conoce con10 suben1pleo o precarización del trabajo, y que son 

resUltado de diversas causas: 

•!• Los cambios tecnológicos y organizaciona.I~. 

•:• Motivos voluntarios de los empleadores y de los empleados. 

•!• Motivos involuntarios debido a las condiciones econón1icas y a los requerin1ientos de los. 

empleadores. 

Las formas de subempleo pueden ser varias, Adrián Sotelo"". las clasifica en tres que pem1iten observar 

la precarización del trabajo: el subempleo potencial, que son los empleos de tiempo =mpleto pero con 

ingresos insuficientes para los trabajadores; el segundo tipo es el fenómeno de la sobreocupación, esto 

es, la aplicación de largas jornadas de trabajo y la última, es la del subempleo visible, que se encuentra 

formado por las personas que tienen que laborar en =ndiciones precarias, jornadas laborales cortas y 

con ren1uneraciones muy bajas. Así, cuando se detectan trabajadores que no están an1parados por la 

ley, se consideran subempleados. 

La subcontratación es para las empresas una fomla de disminuir la organización del personal, pero 

sobre todo es una forma de disminuir costos, ya que por medio de ella dirige al exterior tareas que no 

tienen relación directa con su actividad, siendo una fuente por excelencia de en1pleo precario y 

eventual, ya que este tipo de personal se contrata y despide con mayor facilidad.24 

La política e=nómica juega un importante papel en la distribución de los trabajadores en el empleo y 

el desempleo: "la precarización e infomlalización del empleo, la reforma privatizante de la seguridad 

social, los cambios a las leyes federales en materia laboral y el asentamiento de los bajos salarios como 

ventaja comparativa son los saldos básicos que han amarrado en México nuestra inclusión en el 

TLCAN".25 

Así, podemos suponer que Zacatecas y Guanajuato son las entidades de la región en las que existe 

cierto grado de precarización. 

23 lbld., pág 148. 
24Para los sindicatos, el fomento de la subcontrataci6n, se evah'.ia de fonna positiva en cuanto a la formación de empleos, sin 
embargo, dada la economía actual en el contexto de crisis, se ve como una fonna más de buscar la competitividad por la 
reducción de salarios, además de que también es un factor que puede afectar la organiZaci6n de grupo de los trabajadores, 
para una exposición más detallada véase García, Anselmo, Mertens. Leonard y Wilde, Roberto, Procesos de subcontrataci6n y 
cambjos en la calificación de los trabatadores. Estudios de caso en México, CEPAL, Serie desarrollo productivo. no. 54, 
Santiago de Chile, 1999. 
25 Alvarez B .• Alejandro, .. Presente y futuro de las reformas a los mercados laborales". en El Cotidiano. núm. 89, mayo -junio, 
México, 1998, pág. 102. 
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El cuadro 3. 7 presenta el comportamiento de las remuneraciones reales medias en comparación con el 

salario real mínimo de la región (para todos los estados es el n1ismo ya que todos se consideran área 

geográfica C). 

Cuadro 3.7 
Personal Ocupado, Remuneraciones reales, medias reales y salarlo 1nínl1no 

México, ReS,.lón Centro Norte!! estados g:ue la conlorman. 1988 - 1998 
Remuneraciones 

Personal Remuneraciones medias en la 
Ocupado Reales' manufactura de la 

I 
1988 

Nacional 2,640,472 46,796,843 17.72 
Región 305,679 4,420,771 14.46 
Aguascalientes 34,381 421.057 12.25 
Durango 44,490 458,219 10.30 
Guanajuato 119,209 1,570,824 13.18 
Querétaro de Arteaga 48,880 1,076,542 22.02 
San Luis Potosí 51,726 858,538 16.60 
Zacatecas 6,993 35,592 5.09 

1993 
Nacional 3,246,042 70,204,955 21.63 
Región 401,288 2,801,915 6.98 
Aguascalientes 47,264 335,853 7.11 
Durango 49,821 243,510 4.89 
Guanajuato 160,730 1,004,769 6.25 
Querétaro de Arteaga 60,518 651,959 10.77 
San Luis Potosí 66,628 515,384 7.74 
Zacatecas 16,327 50,440 3.09 

1998 
Nacional 4,232,322 75,682,064 17.88 
Región 561,565 19,695,905 35.07 
Aguascalientes 69441 1,090,032 15.70 
Durango 69481 1,803,375 25.95 
Guanajuato 231607 7,143,499 30.84 
Querélaro de Arteaga 91512 5,376,501 58.75 
San Luis Potosí 74387 3,681,382 49.49 
Zacatecas 25137 601,116 23.91 
Nota: l.ns remuneraciones reales medias del sqc:tor y el salario mínimo se encuentran en pesos diarios. 
1 A precios de 1993 

Fuente: INEGJ, Censos Económicos, 1989, 1994, 1999. 

Salarlo Real 
Mínimo 

15.7 
14.7 

13.1 
12.1 

12.1 
10.6 

Tomando la región corno un todo, podernos considerarla de bajos costos salariales, ya que si bien el 

sector n1anufacturero se considera de los "mejor" pagados a los obreros. Ja región en conjunto para 

1988 y 1993 se encuentra en un nivel de remuneraciones reales medias igual al salario mínimo, para el 

primer año de estudio y muy por debajo de éste para 1993. 
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Para éstos dos prin1eros años los únicos estados de la región que n1uestran una rernuneración rnejor a 

la de la región son San Luis Potosí y Querétaro. Por el contrario, los estados que presentan una fuerza 

de trabajo más barata son Durango y Zacatecas, encontrándose incluso muy por debajo del salario 

mínin10. 

Sin embargo. para 1998 la región en su conjunto se encuentra incluso por enci111a de las 

remuneraciones reales medias nacionales, casi duplicándolas de hecho, siendo el estado de 

Aguascalientes el que menor remuneración presenta (Esta tendencia se puede observar en la gráfica 

3.1). 

Gróflca :J.J 
T•nd•ncfa d• 1- l'Wmun•racfonao• -•••-di- ... la ••-tefac•ura y •l .-ol-to rYal nilnln10. 1988 .. 

1998 

_.,_ROITTllUKll"adóo med.n en Lu rn;vmlaetl#"a., Mbciao -R•muneradl., 1nalll ....-. Lu 1n.vwl,,c:h••· r~ 
......,.SdlMo No'll rnlnlnio. nadoo1t.I ---~o reo'll míoln .. ... , Lt rV'91{u 

Así observando esta segunda condición en la entidad de Zacatecas, podemos considerar que si existe 

un. mercado laboral precario en la industria 111anufacturem de la entidad. _ 
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El cuadr~ ·3.8 presenta las características laborales de los 5 subsectores con. mayor entrada de capital 

extranjero. 

El subsector 31, presenta dos comporlamientos en el período: de 1988 a 1993, un incremento general 

en las remuneraciones medias y la productividad y de 1993 a 1998 un decremento en ambos 

conceptos en el país, sin embargo, la región en general muestra un patrón de 1993 a 1998 en donde 

disminuyen las remuneraciones y aumenta la productividad, siendo éste un comportamiento reflejo de 

los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato y Querétaro, en· donde sobresale el caso de 

Durango, ya que la pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores es enorme y el incremento en la 

productividad es mayor. 

El subsector 38, presenta remuneraciones reales mayores a las del 31, sin embargo la tendencia es la 

misma hacia el final del período, ante una disminución de las remuneraciones se presentan incrementos 

importantes en la productividad, el solo comportamiento de los estados en conjunto lo resiente, ya que 

la región en 1993 presentaba una productividad de 51.23 (producto hombre) y para 1998 alcanza 

94.7. El caso contrario se observa en el subsector 35, que presentó los mayores niveles de 

productividad en 1993, pero para 1998 se presentó una disminución en las remuneraciones para todos 

los estados (exceptuando a Zacatecas, que presenta niveles de remuneraciones muy bajos), y una 

enorme pérdida en la productividad laboral. La gráfica 3.2 muestra las tendencias de la productividad 

para cada uno de estos subsectores. 

Por su parte el subsector 36. presenta una tendencia menos homogénea, sin embargo, cotno rasgo 

fundamental se encuentran los bajos salarios pagados a los trabajadores y la enorme productividad 

presentada en el Estado de San Luis Potosí para los años de 1993 y 1998, a pesar de la pérdida en el 

poder adquisitivo sufrida en esos atlos. 

Finalmente el subsector 37, es el que presenta mayores tasas de productividad a nivel nacional para 

dos periodos 1993 y 1998. En general presenta una tendencia al aumento de las remuneraciones, sin 

embargo, resulta difícil dar una explicación clara de su tendencia dado que existen datos que no se 

localizaron. 

En resumen en la industria n1anufacturera de la región centro norte de México. los subsectares con 

mayor recepción de IED han incrementado su productividad, a excepción del subsector 35, mientras 

que las remuneraciones reales medias han disminuido, exceptuando el subsector 31 (ver gráfica 3.3). 
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Cuadro3..B 
Productluldad JI Remuneraciones reales medios en los subsectore.s receptores de IED 

México Re Ión Centro Norte estados ue la con arman 1988 1993 
1988 1993 

ENI1DADES Subsector RRM 1 Productluldad RRM' Producllvldad 

Nacionail 31 13.88 41.88 17.83 
Región 31 12.32 43.79 16.50 
Aguascolientes 31 10.86 21.35 16.77 
Duraingo 31 12.68 35.78 16.22 
Guainaijuaito 31 9.94 33.88 13.64 
Querétairo 31 21.61 67.27 30.12 
San Luis Potosí 31 12.69 65.30 16.85 
Zacaitecas 31 5.92 25.83 9.57 

Na.cional 38 19.43 45.92 23.82 
Región 38 19.28 16.62 23.63 
Aguasceilientes 38 18.90 26.06 
Dureingo 38 16.39 19.42 
Guanajuato 38 16.51 40.82 18.42 
Querétaro 38 24.23 0.00 31.47 
San Luis Potosí 38 17.35 34.14 22.35 
Za ca tecas 38 3.46 7.91 8.23 

Nacional 35 26.61 82.24 36.09 
Región 35 27.01 111.19 34.88 
Aguascalientes 35 9.59 19.92 
Duraingo 35 30.25 .30.76 
Guaneijuato 35 27.45 146.18 35.33 
Querétaro 35 28.76 85.08·. 38.51 
San Luis Potosí 35 24.17 - • 31.41 
Zacatecas 35 5.75 . <6.24• / ·4.21 

-
Y:/ ... 20.61 Nocional 36 17.43 :44~50 .• 

Región 36 20.24 ··19.01, .. "·14.33 
Aguascalientes 36 7.23 .. ;,:,:~'//":\.:·::-< 12.70 
Durango 36 6.20 ... - ") .,~ ··. . .. :.10.15 
Guanajuato 36 8.20 ... -. 20.42•''·. ;~10.67 
Querétaro 36 63.93 

-
·:64.75.• ...... - 28.62 

San Luis Potosí 36 19.73 - -·-19.13 
Zacatecas 36 5.76 ·8.58 7.99 

Nacional 37 29.63 71.24 38.57 
Región 37 20.94 8.96 32.81 
Aguascalientes 37 8.73 15.25 
Durango 37 10.03 22.67 
Guanajuato 37 22.09 62.18 21.90 
Querétaro 37 13.47 20.64 24.91 
San Luis Potosí 37 22.29 35.67 
Za ca tecas 37 9.72 12.78 

Subsector 31 Productos anmentid0$, bebidas y tabncos 

Subs<Ktor 38 Productos nwtálicos, maquinaria !-' equipo, lncluyv instruinontos quinlrgic~ y da pr..a.i6n 

Subs<Ktor 35 SubsU.ncim químicas, productos daivados dal petr6'oo y dirl carbón. del hule y dol pla.tico 

Subsector 36 Productos mintta!RS no metálicos. <b..cluyq los dozrivacbs del pcttr61oo y del cafb6n 
Subsector 37 lndusbias motálicas básica 

Nota: l.ns rvmunliJl'ac:iontU sv crncuonb"an on JMl!SO& diarios. 
1 Romuncrrndonas reales modias, a prcrc:ios de l ~

Fuonle; JNEGI. <:cosos Económicos, 1989, 1994, 1999. 
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38.16 
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1998 

RRM' Productividad 

15.28 52.3 
14.91 68.0 
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27.09 128.5 
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10.69 59.7 
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17.08 31.1 
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6.40 15.9 
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6.23 16.2 
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Fin~l.,.;~nte2 el:: euadro 3.9 expone las remuneraciones reales medias y la productividad en las 

prlricipales ram.;,. ;,...,n;:,factureras receptoras de IED. 

En cuanto a la rama 3121, la productividad aumentó en todo el período al igual que las 

remuneraciones y la población ocupada para la región en general, sin embargo, al observar la 

tendencia de la productividad por entidades, sólo los estados de Durango y Querétaro presentan un 

incremento de ésta a lo largo del período, pero de 1988 a 1993 este incremento se sostuvo con una 

disminución en la población ocupada en la rama. Hacia el final del período de estudio el estado de 

Guanajuato también presenta un incremento en su produclivlclad, sin alcanzar el nivel de 1988 y 

también este incremento se sostiene mediante una disminución de la población ocupada respecto a 

1993. Con relación a las remuneraciones el estado de Zacatecas sobresale por una constante caída en 

este concepto, mientras que Aguascalientes y San Luis Potosí presentan un comportamiento contrario, 

siendo esta última entidad la que muestra un importante incremento en 1998. 

En la rama 3220, las remuneraciones reales medias y la productividad son menores en la a las 

nacionales. El estado de Zacatecas presenta un incremento en la productividad en esta rama para todo 

el período de estudio, un aumento notable de la población ocupada en esta actividad manufacturera y 

para 1998 también se observa un incremento en las remuneraciones percibidas por los trabajadores de 

esta rama en la entidad. Durango, por su parte, presenta de igual forma una tendencia ascendente en la 

productividad de la rama con un incremento importante de los trabajadores en>pleados en ella; el resto 

de las entidades muestran una disminución en el nivel de productividad de 1993 a 1998, sin embargo, 

en ningún caso se observa una disminución de empleos. De hecho, los estados de Aguascalientes y San 

Luis Potosí registran incrementos en las remuneraciones de todo el período. 

La rama 3560 muestra niveles de remuneraciones reales medias y de productividad en la región 

menores a los nacionales durante todo el peñodo, de hecho para 1998 el único estado que presenta un 

incremento en productividad es Guanajuato, pero dicho aumento es mínimo, Zacatecas es la única 

entidad que muestra un incre1nento en remuneraciones durante todo el período, pero los niveles de 

éstas son increíblemente bajas (las menores de la región), y al mismo tiempo, presenta decrementos en 

la población ocupada en esta actividad. 

Por otra parte, la rama 3831 para la región en conjunto se observa una pérdida en el nivel de 

productividad (ver gráfica 3.4), sobresaliendo en ello el estado de Querétaro. La entidad que presentó 

un notable incremento en este concepto durante todo el período fue Guanajuato pero de 1993 a 1998 

también se observa una notable disminución en el nivel de las remuneraciones reales. En cuanto a 

estas, de 1988 a 1993 tuvieron un comportamiento ascendente en todos los estados, exceptuando el 
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caso de Zacatecas, que fue el único estado que presentó un incremento en ellas en 1998 pero aún con 

este incren1ento continúo siendo la entidad con menores ren1uneraciones de la región en esta ranm. 
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Gr4fl'ca.S.4 
Producllroldarl •n la. prlndpal•• ,_,.._ ,..cwM(factu,..ftlll IWc,..Ho,_ c&.. IED .,. lo Ret116n Centro NQrl,• 

d.M4Jdco. J9BB-i99B 

1988 1933 1998 

_..,.Rnm1t3121 ..,._.Rnmft3220 .....,.Rama3560 _.,_Rama38Jl _.,_Rama3841 

Finalmente, la rama 3841 en la región presenta una importante tendencia ascendente en productividad 

(ver gráfica 3.4), observándose un nivel superior al nacional en 1998. Los estados de Durango y 

Guanajuato son de hecho los únicos que no muestran un comportamiento ascendente en todo el 

período, sin embargo, en 1993 el primero de ellos fue el nlás sobresaliente y Guanajuato en 1998 

presenta un nivel altísimo de productividad. En cuanto a las remuneraciones es importante señalar, que 

esta rama presenta los mayores niveles en comparación a las anteriores a lo largo del período, de 1988 

a 1993 la región en conjunto y cada una de las entidades presentaron una tendencia ascendente, pero 

para 1998, Aguascalientes fue la única entidad que mostró un comportamiento ascendente. 
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G"llcn3.S 
R•muneraclone• r.al•• m•dl- •n la. principal•• .._.._ -c4fadur...- -c•plora9 .d. IED .n In 

R•!J16n C•ntro Norl• d• Múlco0 J 988 • 1998 

~ . ------------· ~~ 
~ 

~ 
------------+-------~ 

~ 
-=::::::::::_ ~ 

• ------- .... • • 
.... 1993 . ... 

• Rama3121 ~Rama3220 -+-Rama351hO ..,.._Rama3&11 ..,.._R..ma.3841 

En síntesis, podemos decir que las ranlas 3121 y 3841 son las que presentan mayores niveles de 

productividad; con relación a las remuneraciones, la ranla 3121 muestra una clara tendencia 

ascendente en el período de 1988 a 1998, mientras que la ranla autorilotriZ es la .que_.nlayores 
"··' ' 

remuneraciones registra, sin embargo, para 1998 se ubica debajo de (a:raina de otros _productos 

alimenticios. 

3.6 Conclusiones del capítulo 
·: __ , .-. . ' 

El modelo de especialización flexible basado en la división ~~I 'trabájo ; coru;idenlndC:. ~ lilllitacicmes 
- '· . . .. - ... . , 

del mercado, considera la flexibilidad de la producción como Úna ~puesta a·1á·incerticlumbre de los 

mercados, en donde la flexibilidad debe estar en funci~rl de k;S' relacl¿,.¡~ Iábo~les y lá c~operación 
'.' .' . , . .' - .. 

entre trabajadores y productores. Por su parte, la escuela neoclásica· considera ·1a flexibilidad del 

mercado laboral, a través de la flexibilidad de los.salarios. 
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' ,_. /;'~ ·_:>_f:/,_-__ -:~.-:.-'..'· ... ;:--.~.:; .. ~-·_:.-"{>:' :;'; ::·· ... ·-': ''." ·'.(-. ~· 
··La recuP.,..;.ción'é~Ónó..;.,¡.;,; de 1a· criS¡,;·de la deuda de 1982 recayó en la clase trabajadora, la que tuvo 

-·qu~ ·asÜffi1~ ~·· ~~tO·-·-d~-_ lOS Uama·d~s •~Pactos Económicos" que establecieron niveles de topes salariales 

que au..,';.d..;~ a. Ía inflación y al re~o_rte de gasto público, en si al desmantelamiento del estado de 

Bienestar, llevaron a la pauperización de los trabajadores. 

Además, la política de apertura económica encaminada a fomentar la entrada de capital foráneo para 

la modernización de la planta productiva, el fomento de las exportaciones, y la creación de empleos no 

· tuvo el efecto esperado. Ya que de igual forma, mientras se incrementaron las exportaciones las 

importaciones de insumos aumentaron, con lo que se rompieron importantes·cadenas productivas del 

país. 

Así, el aumento en el empleo generado por las expo.rtaciones, se ocultó dada la_ ·pérdida de empleos 

como consecuencia del aumento de 1,.;. importaciones; 

Es en este contexto en el que la búsqueda ¡)or la oom¡,étitiiÍidad en I~ ... mpresas. se incrementa, d;.da la 

::::~~:ed:lu:ba:dernizar la planta pro?~~:·:e~~:~u~.-al ~~.ttle~Jo,~~~treatoda una 

En el período de 1988 a 1998 se intensifica la ~ormaciónde regiones territo~ales'en clonde los agentes 

externos localizan sus inversiones con la bfu.~ued~ d~ la :;;:;..~.;·<l~'~¡;;,;:'. b~h:.bi,' n~' sÓÍo ~tt té~inos 
salariales sino, contractuales. 

. •:·,' .':·.~~ 
. ... 

La región centro norte, ha emergido en .,,;te oo~te~o;' en ~I que p~~nt;;. abuttdanci~ de ~rió de ob;.., 

barata y no calificada, en condicion;,,. cÍ~ b~j.:.S ;~i'es°t;,c1~h;,,. ~n~chtales; con. cl~ra5 tenden~las al 

aumento de la productividad en los sectores más i~teSrad~ a la ecoÍlo..;..¡a inte..;.,acional: -. . . .. - . . . . ~, 

Lo anterior se deduce al observar el comportamientc; dé los nivele$ de productividad y ";muneracÍones. 

reales medias en los 5 principales subsectores y ramas manufactureras receptores.de IED.· · 

A nivel subsector el único que presenh.. una tendencia; dei.cendente en niveles de prciductivid~cl es el de 

Substancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón;· del hule y del plástico. En 

términos de remuneraciones el subsector 31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, es el único que 

en 1998 registraba un mayor nivel al de 1988, sin embargo, ese nivel era menor al logrado en 1993. 

En cuanto a las ramas manufactureras en productividad, la rama 3841 de la industria automotriz 

destaca ampliamente, incluso por encima de los niveles alcanzados en el país de 1988 a 1998, seguida 

por la rama 3121 _de otros productos alimenticios. Sin embargo, al observar el concepto de 

remuneraciones reales la rama 3121 es la que presenta una tendencia ascendente, mientras que la 

3841 sólo. muestra_ esta tendencia de 1988 a 1993, con lo que se colocaba como la rama 

manufacturera con mayores remuneraciones reales medias. La rama 3220 confección de prendas de 

vestir, también presenta (en menor escala), una tendencia ascendente. 
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CONCLUSIONES 

La crisis económica mundial de la década de los ochenta marcó un nuevo n10rnento en las forn1as de 

integración económica en los ámbitos internacional o nacional. 

El patrón de regionalización se guío a partir de los patrones comercial y financiero, por lo que los países 

en vías de desarrollo incrementaron su dependencia, dado que las formas de financiamiento se 

debilitaron tras el entallamiento de la crisis de la deuda, los distintos países (entre ellos México) 

enfocaron como fuente de financiamiento externo a la Inversión Extranjera (IE), con lo que se inicio 

una gran competencia por la atracción de ella, con el objetivo de restablecer el equilibño y el 

crecimiento de sus economías, por lo que las políticas de apertura y sus normas de regulación se 

volvieron objeto de constantes transformaciones. 

Por ello, podemos decir que la globalización transformó los esquemas de espacio y de tiempo, .creando 

rangos de jerarquía y niveles geográficos entre ciudades.y naciones. 

. . ,. 

Es en este contexto en el que en México a partir ele finales de ladécada ele 1°". ochen~; el gobi~~~ ha 

considerado a la IE como la fuente más i;,;pcirtarite'dc{.financiámie,;to e'xteri.o'd'e' t.i e;,oi-íomía; y a 

partir del sexenio de Carlos Salinas se le vio CC>~o, I~ ú~ica vía ele moclernización ele I~· planta 

productiva. 

Estos lineamientos de la política encerraron inicialmente reformas a las normas regulatoñas de la IE, 

hasta la firma del Tratado de Libre Comercio de Améñca del Norte (TLCAN) eliminando barreras al. 

comercio de bienes, servicios y capitales (no se contempla la movilidad de fuerza de trabajo, excepto 

para directivos y especialistas). Sin embargo, estas reformas al marco regulatorio de IE han tenido que 

ver más con el establecimiento de facilidades al capital foráneo que con su regulación. 

En los últimos años han surgido diversas interpretaciones que dan explicación a las causas del auge de 

la Inversión Extranjera Directa (IED). Algunos de los elementos que se mencionan con más frecuencia 

son los bajos costos laborales, los movimientos cambiaños, los costos financieros y, en el caso de la IED 

que se encuentra· en países subdesarrollados, la búsqueda de nuevos mercados, además estos países 

buscan por medio de ella tener acceso a las tecnologías de las economías industñalizadas. 
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Estos factores son los que se buscaron explotar .;.,,~· ¡~· ;,,~rtura de la economía mexicana, ya que los 

elementos de atracción para la lED se ampliaron; las-°empresa5 foráneas comenzaron a invertir en 

México en función de un mercado local potencialmente amplio, así como por las ventajas comparativas 

en relación con los costos en mano de obra y recurs~ naturales. 

La lED ha mostrado tendencias muy diveraas, ubicándose sólo en algunas regiones y sectores, és decir 

su comportamiento no ha sido homogéneo. Y las relaciones económicas y sociales en los espacios en 

los que se ha instalado se han transformado. 

La región Centro Norte de México, como consecuencia de todas .;;.tas•·.tra~formadé)nes en la economía 

mundial y nacional ha emergido como una región . manl.ifa
0

c¿,ré~ ~~.~· gra~ dinalllismo en la 

producción y la población ocupada del sector manufacturéro .. : 

La recuperación económica de la crisis de la deuda reca~ó'-~~ :~· JilSetrab~jad~ra, .qu~ asumió el co~to 
del ajuste y el cambio del modelo de crecimiento ·e~onÓmi~o, t~nto-?or la vía sala~al ~omopor la 

reducción del estado de bienestar. 

Además, la política de apertura económica encaminada a fomentar la entrada de capital foráneo para 

la modernización de la planta productiva, el crecimiento de las exportaciones y como conseéuencia de 

ello, la generación de empleo no tuvo el efecto esperado, ya que de igual forma, mientras se 

incrementaron las exportaciones, las importaciones de bienes intermedios aumentaron, con lo. que .se 

rompieron importantes cadenas productivas del país. 

Así, el aumento en el empleo. generado por el incremento de las exportaciones, no tuvo el impacto 

esperado, ya que con la ruptura de las cadenas productivas en las actividades económicas productoras 

de bienes intermedios se generó.una importante pérdida de puestos de trabajo. 

Con el surgimiento de la búsqueda por la competitividad también se han trastocado las relaciones 

laborales. Ello debido a que la 1nodemización en los procesos productivos no viene sólo de la mano de 

la tecnología arribada por laIED;· sino· también de otras formas de organización y flexibilización en los 

mercados laborales. 
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Esta flexibilización en los mercados laborales se e,.;tle~d<! "~(:Íualrl"l~,'..te . como una respuesta a la 

incertidumbre existente en los mercados de bienes'.·~ ~~rVici<:>S, ·¡;..~.sobre todo en el financiero. 

Además, dicha flexibilización se observa en función de.las ci,,~~clerísticas de las relaciones laborales y se 

comprende de acuerdo a la visión de la escuela neoclásica; a través de la flexibilidad de los salarios. 

En este periodo se logra ver que surgen regiones territoriales en donde los agentes externos ubican sus 

inversiones en áreas donde además de obtener una ventaja localizacional se busca otra en función de 

los costos, es decir, de transacción, transporte, fiscales y de mano de obra barata, no sólo en tém1inos 

salariales, sino contractuales. 

La región C.entro Norte de México, ha sido uno de estos espacios económicos, donde la llegada del 

capital extranjero y la búsqueda por el incremento de la productividad y la competitividad (en 

consecuencia), han transformado las formas de trabajo, llevando a contextos donde la flexibilidad del 

mercado laboral llega hasta la precarización, en el caso de la industria manufacturera, para algunos de 

los estados que la conforman. 

Esta búsqueda por la eficiencia, ha colocado al país en general en una situación especial, ya que si bien 

es cierto que el financiamiento de la economía depende en gran parte .del capital foráneo, las políticas 

instrumentadas en la operación de IED no se han traducido en beneficios para la población. Ya qu.e de 

1988 a 1998, la IED se ha ubicado en sectores manufactureros ya dinámicos por la rélación con· el 
·. ·_, ·,.- ,-

mercado externo, pero con cadenas productivas rotas, por· 10 que· los beneficios esj:>erados· de esta · 

entrada de IED (generación de empleo, transferencia tecnológica, recursos fin~~i::ie~s. '·et~~);'· no han 

llegado. 

Actualmente es necesario considerar la necesidad de red~finir las políti~s ~e crecimien0.e~~~Ómié,;~ 
no sólo en el plano de la IED, sino en el i .... dustrial y comercial: Sin emba~c;;: cl~.~~ .. rd¿ al contexto 

nacional prevalecient<! hoy en día y por las deétal"ilcion~delactual ¡:>~...;idente VÍC:éllt~ FoÍ< en relaciÓn 

con las reformas h~ci~ la apertu;.,, dél sector ené~ét;~, s~rn.mos ~u~ est~ n~ su~e:derá en el c;,rto 

plazo. 
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