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INTRODUCCIÓN

A partir de los años ochenta, ha estado vigente en México 
un modelo económico que no ha podido impulsar un cre-
cimiento económico sostenido. Las medidas tomadas por 
el gobierno, que supuestamente conducirían a la senda del 
desarrollo, se convirtieron en su contrario. Los cambios im-
puestos por la nueva política, como la apertura de fronteras, 
la venta de las empresas paraestatales, la reducción de la in-
versión pública, la reestructuración productiva, mostraron 
escasa contribución al crecimiento y a la mejora del nivel de 
vida de la población. 

Por casi 30 años, impulsar el crecimiento por la vía de for-
talecer el aparato productivo se ha convertido en el centro 
del debate para aquellos economistas que consideran que el 
neoliberalismo está acabado. Este libro toma esa discusión y 
se aboca a señalar algunos de los obstáculos que han impe-
dido el fortalecimiento industrial y agrícola.

En los países en desarrollo, un factor clave para el desen-
volvimiento industrial ha sido la intervención del Estado. En 
México, la creación de la infraestructura productiva para el 
proceso de industrialización estuvo en buena medida a car-
go del Estado. El reparto de tierras, la creación de Nacional 
Financiera (Nafi nsa), la expropiación petrolera, el estable-
cimiento de empresas paraestatales y muchas otras medidas 
fueron necesarias para que la industria despegara.
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GLOBALIZACIÓN Y DINAMISMO MANUFACTURERO10

Décadas después, cuando el modelo de sustitución de 
importaciones empezó a fallar, volvieron a imperar las po-
líticas económicas que favorecían el libre comercio y la no 
intervención del Estado. Así, la economía mexicana, con su 
dependencia ancestral de Estados Unidos empezó a adoptar 
los principios del neoliberalismo.

Bajo estos lineamientos, la industria ha llegado a ocupar 
un lugar secundario, mientras que el capital fi nanciero se 
transforma en la fuente más importante de ganancia y la 
política monetaria se convierte en el eje de las estrategias 
económicas. El comportamiento del tipo de cambio, de las 
reservas, de la deuda pública y privada, la infl ación, el gasto 
público, etc., son los factores de mayor peso cuando se to-
man decisiones económicas importantes para el país.

Dentro de los principios neoliberales, la industria debe 
convertirse en un sector principalmente exportador, apro-
vechando la estrategia de las empresas trasnacionales (ETNS) 
de trasladar una parte de su proceso productivo a países en 
desarrollo. Bajo esas bases, las industrias serán exitosas en la 
medida en que aumenten sus exportaciones y aprovechen 
las ventajas comparativas que les ofrece la competencia en 
el mercado mundial. 

Sin embargo, los propósitos del modelo parecen no ha-
berse cumplido en la realidad mexicana; las exportaciones 
han llegado a ser tarea de las maquiladoras, que en el fondo, 
lo único que ofrecen es mano de obra barata. Las ventajas 
comparativas han llevado a que la manufactura se especiali-
ce en la producción de unos cuantos bienes de exportación. 
Los tratados y acuerdos comerciales fi rmados profundizan 
esas deformaciones.

Para convertir a la industria en exportadora, tuvo que rea-
lizarse la reestructuración productiva, aplicar la fl exibilidad 
laboral y la apertura de fronteras. El resultado fue el estan-
camiento de la manufactura, el rompimiento de las cadenas 
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INTRODUCCIÓN 11

productivas, la quiebra de empresas, la desaparición de in-
dustrias como la del juguete y la de bienes de capital.

Las empresas tenían que dar el “salto exportador”, ya 
que de no hacerlo, desaparecerían. Así, empezó a verse el 
cierre de empresas y la liquidación de trabajadores; poste-
riormente, las sobrevivientes pasaban a manos del capital 
extranjero o de grandes empresas nacionales. Estas empre-
sas fabricaban menos productos o se convertían en impor-
tadoras de los bienes que antes producían. Los trabajadores 
quedaron regulados por nuevos contratos, en los que predo-
minaba la “fl exibilidad de contratación”. Muchas conquistas 
obreras se perdieron en el camino.

A pesar del crecimiento de las exportaciones de bienes 
manufacturados, del aumento de la inversión extranjera 
directa (IED) e incluso del fortalecimiento de las grandes 
empresas multinacionales, no se ha logrado convertir a la 
manufactura en el motor que impulse la economía con un 
crecimiento capaz de disminuir el desempleo y diversifi car 
los bienes exportados. Según David Ibarra, esto se debe al 

[…] efecto negativo de la apreciación del peso en la rentabili-
dad que se combina con una caída a largo plazo de la relación 
producto/capital. Como resultado, la inversión agregada no 
refl eja el dinamismo de las exportaciones ni permite alcanzar 
altas tasas de crecimiento económico.1 

Aun cuando los factores señalados son muy importantes, 
falta tomar en cuenta el papel que desempeñan las empre-
sas maquiladoras en las exportaciones, ya que éstas son las 
principales exportadoras, aunque son fi liales de las empre-
sas trasnacionales. Según Carlos A. Ibarra, la debilidad del 
crecimiento impulsado por las exportaciones en México se 

1 David Ibarra. “La paradoja del crecimiento lento de México...”, Revis-
ta CEPAL núm. 95, agosto de 2008, p. 84.
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GLOBALIZACIÓN Y DINAMISMO MANUFACTURERO12

explica por la continua apreciación real del peso y la cre-
ciente participación de la maquila en las exportaciones.2

La importancia estratégica de las ETNS en la economía in-
ternacional, no puede estar ausente en un estudio sobre la 
manufactura en México, ya que pueden defi nirse desde un 
punto de vista económico como: “[...] una organización pri-
vada con fi nes de lucro que desarrolla actividades de pro-
ducción, distribución e investigación en más de un país. La 
fl exibilidad de trasladar la producción de un lugar a otro en 
el mundo es uno de sus rasgos fundamentales”.3 

La fragmentación de la producción se ha llevado a cabo 
desde que Inglaterra exportó capital para establecer empre-
sas en otros países. Sin embargo, el desarrollo de la micro-
electrónica y de las telecomunicaciones en el siglo XX permi-
tió trasladar ciertas fases del proceso productivo al exterior, 
lo que se ha dado en llamar “deslocalización” (offshoring). 

La estrategia para fragmentar su proceso productivo es 
decidido por las ETNS de acuerdo con sus intereses, utilizan-
do diversos tipos de factores, tanto económicos como socia-
les y políticos, según convenga a la rentabilidad y estrategia 
global. La consecuencia es la especialización en unos cuan-
tos productos de exportación de los países seleccionados. 
La llamada “fábrica global” se presenta a nivel mundial, y en 
ella cada país contribuye con un proceso o materia prima 
en la fabricación de un bien. La producción social se ha 
mundializado y ha adquirido proporciones nunca vistas, 
pero la apropiación sigue siendo privada.

A pesar de las condiciones que imponen el neoliberalis-
mo y los países desarrollados, hay naciones que han logrado 

2 Carlos A. Ibarra. “México: la maquila, el desajuste monetario y el 
crecimiento impulsado por las exportaciones”, Revista CEPAL, núm. 104, 
agosto 2011.

3 Fidel Guillermo Collazo. “Las corporaciones trasnacionales. Una vi-
sión contemporánea”, revista Santiago, núm. 105. Publicación electrónica 
de la Universidad de Oriente, Cuba, 2004, <http://www.uo.edu.cu>.
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INTRODUCCIÓN 13

procesos dinámicos de industrialización, como Corea del 
Sur y China, y con un poco de menos dinamismo, Brasil. En 
este trabajo estudiamos estos procesos.

La crisis que estalló en 2008 y que parece no tener fi n, ha 
puesto al mundo, y especialmente a México, en una encruci-
jada. La enorme integración económica de nuestro país a la 
economía de Estados Unidos, nos vuelve demasiado vulne-
rables al estancamiento o a la desaceleración económica de 
nuestro vecino del norte, y como han expresado varios articu-
listas, si el gigante del Norte no puede salir fácilmente de 
la crisis en la que está inmerso, México se verá arrastrado a 
una debacle, y no parece haber una estrategia por parte del 
gobierno mexicano que evite un fuerte golpe a la economía. 

El gobierno se resiste aún a modifi car su política econó-
mica, no parece ver la necesidad de un cambio, sigue pen-
sando que estamos “blindados”, y que con la misma política 
monetarista de control de la infl ación y apoyo al capital fi -
nanciero (especulativo) podrá sortear los peligros que ame-
nazan a la economía.

Precisamente porque la producción es mundial, todos los 
países sufrirán los efectos de esta crisis, y no existe estrategia 
para salir de ella, solo pequeños remedios, como regular el 
capital fi nanciero y las políticas keynesianas que fomenten 
el consumo por vía del empleo improductivo. Desde nuestro 
punto de vista, las causas de esta crisis no son solo moneta-
rias o fi nancieras, son, sobre todo, producto de las contra-
dicciones del sistema capitalista que dilata enormemente la 
producción, pero sigue conservando la distribución del in-
greso de acuerdo con la propiedad o su ausencia de los me-
dios de producción. La producción manufacturera mundial 
se ha estancado desde 2009, y según informa J.P. Morgan, 
“el sector manufacturero mundial continuó enfriándose en 
el inicio de la segunda mitad de 2011. El crecimiento de la 
producción se redujo a un punto muerto, ya que los niveles 
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GLOBALIZACIÓN Y DINAMISMO MANUFACTURERO14

de creación de nuevas empresas disminuyó ligeramente, por 
primera vez en más de dos años”.4

Si el Estado decide intervenir y no dejar la economía solo 
a las fuerzas del mercado, tendrá que hacerlo consideran-
do la mejora en la distribución del ingreso y el fomento a 
la manufactura, de esa manera podrá ampliarse el mercado 
interno y al mismo tiempo hacer competitiva a la industria. 
Esta intervención signifi caría que la empresa privada no ha 
podido impulsar la formación de capital y que el Estado ten-
drá que invadir las esferas reservadas a ésta. ¿Volveremos a 
la economía mixta?

Los trabajos que presentamos en este libro analizan algu-
nos de los problemas por los que atraviesa la manufactura, 
y que son consecuencia de la aplicación de la política neo-
liberal. Lo hemos dividido en dos partes. En la primera, se 
analizan los factores principales que impiden o difi cultan a 
la manufactura impulsar el crecimiento económico. En la 
segunda, se estudian las experiencias exitosas del proceso de 
industrialización, durante el neoliberalismo, en tres países, 
Corea del Sur, China y Brasil.

En el capítulo 1, Raúl Vázquez López parte de la crítica 
a los autores que consideran que la única estrategia válida 
para México consiste en la apertura comercial indiscrimina-
da. Bajo esta premisa, el trabajo pretende describir la evo-
lución de la productividad de las grandes divisiones y de las 
principales ramas de la manufactura mexicana en el periodo 
1994-2008 e identifi car el origen de los cambios observados. 
Tras repasar el marco teórico-conceptual del estructuralis-
mo latinoamericano, en un segundo apartado, el autor es-
tudia las características de la manufactura resultante de la 
apertura comercial. La tercera parte y las conclusiones bus-
can precisar la relación entre la desarticulación del aparato 

4 J.P. Morgan. News Release Market Sensitive Information, 1 de agosto 
de 2011.
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INTRODUCCIÓN 15

productivo y la creciente heterogeneidad estructural en el 
sector.

En el capítulo 2, María Luisa González, Armando Sánchez 
y Rafael Bouchain muestran con información estadística por 
qué las exportaciones de la maquila no tienen un efecto di-
námico sobre el sector manufacturero y el producto inter-
no bruto (PIB). Los elementos que toman en cuenta son el 
comercio intrafi rma, la inversión extranjera directa (IED), 
el empleo, el consumo intermedio (nacional y extranjero) 
y las remuneraciones a los trabajadores y empleados. Lle-
van a cabo diferentes medidas estadísticas de todos ellos y 
muestran el impacto que tienen sobre el crecimiento de la 
manufactura y el PIB. Concluyen que el fracaso del modelo 
exportador de las maquiladoras representa la oportunidad 
de considerar el fomento del mercado interno.

El capítulo 3, elaborado por María Luisa González, Ana 
Luisa González e Isabel Rueda, está dividido en tres aparta-
dos. El primero proporciona una visión general del compor-
tamiento del sector manufacturero en estos momentos de 
crisis, destacando aquellas ramas que han podido convertir-
se en exportadoras y las que no lo han hecho. El segundo 
realiza un análisis de dos de las principales industrias exi-
tosas en el modelo exportador, la automotriz y la de apara-
tos eléctricos y electrónicos; destaca el escaso impacto que 
tienen esas exportaciones sobre el resto de las actividades 
manufactureras. La tercera parte aborda la situación de la 
rama de Alimentos, bebidas y tabaco, y describe su compor-
tamiento durante la crisis y el hecho de que se trate de una 
industria destinada a satisfacer el mercado interno.

En la segunda parte del presente libro se presentan los 
trabajos sobre las diversas estrategias de industrialización de 
tres países: Corea del Sur, China y Brasil.

El capítulo 4, elaborado por Bernardo Olmedo, analiza la 
experiencia y la contribución de la política industrial y tec-
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nológica al desarrollo económico y manufacturero de Corea 
del Sur, como paradigma que ha logrado sortear tanto las li-
mitaciones propias como las externas, a partir de una visión 
sui generis de política industrial y tecnológica que ha transi-
tado desde inicios de los años sesenta hasta la actualidad. A 
ello habría que agregar la experiencia de una organización 
empresarial particular de Corea del Sur –los chaebol–, cuyos 
intereses se entretejen con los del gobierno coreano.

En el capítulo 5, Isabel Rueda Peiro hace una compara-
ción entre la política económica seguida por China y México 
para desarrollar el sector industrial. Señala que las reformas 
económicas llevadas a cabo por el gobierno y Partido Comu-
nista chinos han dado estupendos resultados y se han basado 
en decisiones internas; en cambio, México se ha visto forza-
do a implantar una serie de cambios, sometido a los manda-
tos del exterior. Las reformas en China fueron conducidas 
por el gobierno de acuerdo con un plan, con una amplia 
vigilancia en la instrumentación de las metas por cumplir. 
Los resultados para China han sido sumamente favorables, 
llegando a ser la segunda economía del mundo: aumentó 
sus exportaciones, elevó el nivel de vida de su población y 
disminuyó los índices de pobreza extrema. 

En el capítulo 6, Irma Portos Pérez muestra algunos ele-
mentos que permiten conocer los rasgos distintivos del pro-
ceso industrial en Brasil durante los últimos años, y cómo 
aquella nación se ha insertado en la economía global, te-
niendo como base una política industrial a favor del creci-
miento interno. En todo el proceso, la presencia del Estado 
brasileño en el fomento del desarrollo industrial como parte 
de la política económica ha sido fundamental, ya que no se 
ha distanciado de las tendencias presentadas en el mundo 
global contemporáneo, adaptándolas de manera creativa a 
la vía brasileña al desarrollo nacional.
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INTRODUCCIÓN 17

Al fi nal se encuentran las conclusiones, las cuales recogen 
los hallazgos y recomendaciones más importantes de los tra-
bajos de este libro.

Queremos mencionar que para la elaboración de cuadros 
y gráfi cas en el trabajo de investigación de este libro, se con-
tó con el apoyo de Lilia Alejandra Becerril Aguilera, Oyuki 
Marisol Calvo Briseño y Vianney Fernández Villagómez, ana-
lista y becarias de la Unidad de Industria.

MA. LUISA GONZÁLEZ MARÍN

Agosto de 2011
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HETEROGENEIDAD Y CAMBIO ESTRUCTURAL 
EN EL SECTOR MANUFACTURERO MEXICANO

Raúl Vázquez López

INTRODUCCIÓN

A partir de una visión teórica extremadamente ortodoxa, 
importada de las principales universidades de Estados Uni-
dos, y bajo el supuesto de que en la era de la globalización 
la única estrategia de desarrollo viable para México consiste 
en una apertura comercial indiscriminada, las autoridades 
económicas del país han promovido en los últimos años la 
idea de que es necesario aumentar la competitividad del sec-
tor manufacturero. En concordancia con dicha visión, las 
instancias públicas han buscado establecer los mecanismos 
idóneos para impulsar la capacidad exportadora de las prin-
cipales empresas de ciertas industrias, dando por hecho que 
las mayores ventas en el extranjero resultarían en derramas 
positivas sobre el resto del aparato productivo.

En consecuencia, con la misma línea de argumentación, 
pero tras el fracaso evidente de dicha estrategia, diversos 
análisis han cuestionado la incapacidad del sector exporta-
dor para dinamizar la economía, poniendo en tela de jui-
cio la autenticidad de las medidas de fomento industrial y la 
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RAÚL VÁZQUEZ LÓPEZ20

perenne política monetaria de control de la infl ación. Bajo 
este monopolio doctrinario, poco se ha debatido en torno 
a las bases estructurales del crecimiento, y menos aún se ha 
avanzado en un diagnóstico integral que explique las cada 
vez mayores diferencias entre los niveles de productividad 
de las distintas actividades.

En este orden de ideas, el presente trabajo pretende des-
cribir la evolución de la productividad de las grandes divi-
siones y de las principales ramas de la manufactura mexi-
cana en el periodo 1994-2008, e identifi car el origen de los 
cambios observados mediante la construcción de una base 
de datos para 200 clases de actividad, 50 ramas y nueve divi-
siones de la Clasifi cación Mexicana de Actividades Produc-
tivas (CMAP).1 Tras repasar el marco teórico-conceptual de 
análisis del estructuralismo latinoamericano, en un segundo 
apartado se estudian las características de la manufactura 
resultante de la apertura comercial. La tercera parte y las 
conclusiones buscan precisar la relación entre la desarticu-
lación del aparato productivo y la creciente heterogeneidad 
estructural en el sector. 

MARCO TEÓRICO Y JUSTIFICACIÓN

En términos generales, el estructuralismo latinoamericano, 
fuertemente infl uenciado por los trabajo seminales de Pre-

1 A partir de la Encuesta Industrial Mensual (EIM) del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Las estimaciones 
realizadas a partir de esta fuente, tanto de las participaciones de los di-
ferentes grupos de actividad en relación con el total del sector como de 
los indicadores de productividad presentados fueron calculados sin to-
mar en cuenta cinco clases de actividad (321111, 382301, 383202, 384204, 
385006) de las 205 de la encuesta por no existir información sobre el valor 
de producción ni sobre las horas-hombre trabajadas en las mismas en el 
periodo 2003-2008.
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bisch, distingue como principal causa de la heterogeneidad 
una limitada acumulación de capital, asociada a la escasez 
tanto de ahorro como de divisas, cuyo origen es la depen-
dencia tecnológica de los países latinoamericanos con res-
pecto a los centros mundiales de crecimiento. Al intentar 
sintetizar la visión histórica del rol de la tecnología propues-
ta por la corriente, Di Filippo [2009: 190] precisa que 

[...] el cambio tecnológico no se autogeneró en América La-
tina, sino que provino desde el centro, junto con las institu-
ciones y organizaciones importadas en virtud de este. La 
reformulación o replanteamiento de estos efectos externos 
produce heterogeneidades, dependencias y vulnerabilidades 
específi cas que son el tema central de la teoría económica 
estructuralista.

Cabe destacar que las conclusiones del análisis provie-
nen de la utilización de una metodología que privilegia el 
estudio de las relaciones entre los diferentes segmentos e 
instituciones. Desde esta perspectiva, los estructuralistas su-
brayan que el funcionamiento y las formas de integración 
de los distintos estratos del aparato productivo en los países 
latinoamericanos impiden el avance de un proceso de ho-
mogeneización que fue propio del desarrollo de los países 
avanzados. De hecho, Aníbal Pinto (1965, 1970), precursor 
del concepto de la heterogeneidad, propone reconvertir el 
sector moderno de manera que “[...] se dedique a ‘trans-
mitir’ su progreso al resto de la economía; a ‘levantar’ las 
poblaciones, áreas o sectores rezagados” [1970: 97]. 

A pesar de las profundas modifi caciones conceptuales e 
ideológicas realizadas por autores cepalinos a partir de los 
años ochenta al cuerpo teórico original, la heterogeneidad 
estructural se ha mantenido en los textos neoestructuralistas 
como elemento explicativo del subdesarrollo latinoamerica-
no. La reedición de este enfoque parte de una visión mi-
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croeconómica que pone el acento en la creación de capaci-
dades tecnológicas por parte de la empresa y que, partiendo 
de una lectura propia de las enseñanzas del proceso de desa-
rrollo de los llamados “nuevos países industrializados” asiá-
ticos, postula la política estatal de fomento como el medio 
para cerrar la brecha existente entre las naciones latinoame-
ricanas y los países avanzados. 

Huelga decir que en esta nueva refl exión el referente ya 
no son las necesidades de consumo de los estratos desfavo-
recidos, como postulaba Aníbal Pinto, sino las trayectorias 
tecnológicas de frontera y las características de la demanda 
mundial, ignorando a diferencia del estructuralismo, la resis-
tencia de ordenamientos internacionales de producción, fi -
nanciamiento e intercambio cuya lógica de funcionamiento 
es totalmente jerárquica y está basada en relaciones de poder 
[CEPAL, 1990; Cimoli, 2005; CEPAL, 2007]. En suma, el neoes-
tructuralismo concentra sus expectativas en medidas públi-
cas de fomento bien encauzadas y en la construcción de siste-
mas nacionales de innovación como contrapeso tanto de un 
escenario mundial desnivelado como de una dependencia 
sistémica históricamente determinada, todo ello haciendo 
total abstracción de las cuestiones políticas concomitantes.

Más allá de la crítica a las revisiones conceptuales elabo-
radas en los últimos años por estos autores, el balance de las 
refl exiones teóricas de la corriente estructuralista latinoame-
ricana arroja, en cualquier caso, que la heterogeneidad en 
los niveles de productividad de las actividades económicas 
es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los 
países de América Latina. De manera empírica, la evidencia 
muestra, como lo ejemplifi ca Farfán [2005], que las naciones 
que han conseguido recientemente “escalar” su contenido 
de valor agregado, tienen en común la implementación de 
medidas públicas selectivas dirigidas a consolidar eslabona-
mientos productivos nacionales en esos sectores específi cos. 
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Es el caso del “escalamiento” de la horticultura hacia acti-
vidades de empaquetado, logística y etiquetado en Kenia, a 
partir de una mayor integración vertical que implicó la sus-
titución de pequeñas explotaciones por grandes empresas 
y permitió la implementación de economías de escala en la 
producción. En Costa Rica, una estrategia global que vincu-
la las fi rmas establecidas en zonas maquiladoras francas ha-
cia atrás con el sector productivo contribuyó a aumentar el 
contenido de valor agregado doméstico implícito en sus ac-
tividades. Por otro lado, en Chile e Islas Mauricio la creación 
de un entramado de instituciones que facilita el funciona-
miento de redes locales de fabricación fue parte de los linea-
mientos de la política de fomento [Farfán, 2005]. 

En cuanto a la productividad como unidad de medida para 
ilustrar la heterogeneidad, el estructuralismo latinoameri-
cano considera una gran variedad de refl exiones de corte 
fundamentalmente keynesiano en las que se relaciona el in-
cremento de esta variable con el del producto. Al respecto, 
mientras la Ley de Verdoon puede también asociarse al efecto 
del progreso técnico sobre el crecimiento, el análisis del cam-
bio estructural por parte de Lewis, pero también de Kaldor 
[1978], defi ne el proceso de desarrollo como el uso efi cien-
te de los recursos, que resulta del desplazamiento de traba-
jadores en dirección de actividades de mayor productividad. 

De la misma manera, el estructuralismo latinoamericano, 
haciendo eco de los análisis contemporáneos de la teoría del 
desarrollo, supone que la industria es el sector con mayores 
efectos de arrastre sobre la economía. Por ello, la evolución 
de la estructura industrial de los países en vías de desarrollo 
hacia formas más homogéneas es fundamental para la diver-
sifi cación del aparato productivo y, en términos generales, 
para la consolidación de estructuras económicas maduras 
que lleven a la superación del subdesarrollo y en consecuen-
cia, a una distribución del ingreso más equitativa. 
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CAMBIO EN LA ESTRUCTURA 
DEL SECTOR MANUFACTURERO EN MÉXICO

Como resultado de las medidas de política pública destina-
das a promover las actividades intensivas en mano de obra 
en el contexto de la fabricación de bienes de exportación en 
empresas dependientes de grupos trasnacionales, la es-
tructura del sector manufacturero mexicano experimentó 
importantes transformaciones en el periodo 1994-2008. A 
continuación se destacan y analizan dos aspectos funda-
mentales; la concentración de la producción tanto en unas 
cuantas ramas como en un número reducido de empresas 
y la creciente heterogeneidad en lo que se refi ere a capaci-
dad de fabricación, generación de empleo, remuneraciones, 
rentabilidad empresarial y en particular niveles de producti-
vidad de las diferentes industrias. 

En cuanto al primer aspecto, el grado creciente de con-
centración en la estructura de la manufactura mexicana se 
explica de manera particular tras la fi rma del TLCAN (Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte) por la relevan-
cia de la industria automotriz en la generación de valor del 
sector. Como lo muestra el cuadro 1, se estima que la parte 
del sector automotriz en la producción bruta manufacturera 
pasó en solo siete años de 16.8% en 1994 a 23.5% en 2001, 
año en el que la división VIII, Productos metálicos, maqui-
naria y equipo representó 35.9% del total. 

Las estimaciones de la importancia relativa en la produc-
ción manufacturera de las distintas ramas muestran la am-
pliación de la brecha entre la participación de las industrias 
dinámicas con respecto a las de las actividades tradicionales. 
Si bien en una segunda etapa del periodo (2001-2008) las ra-
mas “líderes” del sector perdieron importancia en términos 
relativos en la producción, lo cierto es que mantuvieron un 
lugar preponderante como factor que desarticula la confi gu-
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ración de fabricación doméstica. Un apunte signifi cativo es 
que la caída en 2008 del peso, tanto de la rama automotriz 
como de la división VIII a la que pertenece, es producto de 
una crisis que en el caso del sector industrial mexicano es no 
solo coyuntural, sino también de tipo estructural, dado que 
resulta del agotamiento de un patrón de especialización con 
un elevado grado de dependencia externa.

Síntoma de este agotamiento es un proceso de desindus-
trialización, ya que excluyendo a las divisiones VII2 y VIII, el 
resto perdió importancia en el entramado del sector a partir 
de la apertura comercial del país, revirtiendo con ello la ten-
dencia a la diversifi cación productiva que caracterizara las 
décadas del modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI). Cabe puntualizar que en el caso de la di-
visión VII, su peso en la producción manufacturera se dupli-
có en el lapso 2001-2008, debido en esencia a los aumentos 
en los precios de las materias primas y no como resultado de 
un incremento sustantivo en sus cuotas de mercado o en sus 
grados de productividad. En este sentido, el caso más claro 
de este proceso de desmantelamiento productivo es el de la 
industria textil, severamente afectada por la competencia de 
productos chinos de bajo costo y en la que ninguna de las 
ramas que la componen experimentó incrementos signifi ca-
tivos en sus niveles ni de fabricación en términos reales ni de 
empleo en el periodo 1994-2008. 

De esta manera, las estimaciones a partir de datos del INEGI 
indican que en el año 2008, tres divisiones3 concentraban 
73.6% de la producción y 71.1% del empleo en la manufac-
tura (véase el cuadro 1). En el interior de estos grandes gru-
pos de actividad, los comportamientos de las ramas han sido 

2 Industrias metálicas básicas.
3 División I, Alimentos, bebidas y tabaco; división V, Sustancias quími-

cas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico; división VIII, 
Productos metálicos, maquinaria y equipo.
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diversos, no obstante, si se toma en cuenta el conjunto de los 
años estudiados (1994-2008), las industrias “líderes” del mo-
delo de especialización han fortalecido su presencia en la 
estructura productiva. La evaluación del patrón de especiali-
zación manufacturero mexicano actual nos remite entonces 
a un análisis temporal desagregado de las características de 
las industrias concentradoras de la actividad productiva. 

Al respecto hay que subrayar que las tres ramas con ma-
yores niveles de fabricación tienen también las más elevadas 
proporciones de producción por establecimiento, se trata 
entonces de industrias altamente concentradas a su vez y en 
las que prevalecen un número reducido de grandes empre-
sas. A manera de ejemplo, se estima que en 2001, año en el 
que se registra el mayor grado de concentración estructural 
en la manufactura, el automotriz produjo bienes por un va-
lor de 1 744 millones de pesos por establecimiento, siendo 
el promedio del sector 286 millones de pesos.4

En lo que se refi ere al segundo aspecto presentado a tí-
tulo introductorio, la heterogeneidad se ha convertido en 
una característica general intrínseca de la estructura manu-
facturera que traspasa los distintos niveles de la jerarquía 
industrial y empresarial del país. Las diferencias en materia 
de concentración productiva, niveles de productividad y de 
salarios entre otros, se manifi estan no solo entre industrias 
dinámicas y atrasadas, sino también en el seno de todas ellas 
entre actividades terminales e intermedias en la cadena de 
fabricación. 

En el sector automotriz, las tareas relativas al ensamble 
de automóviles y camiones computaron una producción por 
establecimiento 6.6 veces mayor al promedio del resto de la 
industria en el 2001.5 Estas brechas están relacionadas con 

4 Calculado a partir de INEGI [2010a], “Encuesta industrial anual 
(CMAP)”, 205 clases de actividad.

5 Idem.
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la naturaleza de las actividades consideradas y, en consecuen-
cia, con las posibilidades propias de las distintas tareas de 
generar economías de escala, pero también evidencian las 
distancias en materia de modernización y tecnifi cación exis-
tentes entre los estratos de la estructura productiva del país.

Al respecto, Guillén [2008: 314] describe la estratifi cación 
de la estructura productiva como consecuencia de los efec-
tos de las distintas estrategias de desarrollo que han preva-
lecido en América Latina, subrayando el carácter desarticu-
lado y extravertido del actual sistema, resultado de la adop-
ción del modelo llamado “neoliberal”. En el caso de México, 
distingue en lo alto de la pirámide al sector exportador, 
eje dinámico pero aislado del aparato productivo, el antiguo 
sector moderno engendrado por la sustitución de importa-
ciones y dependiente del mercado interno, y por último, las 
actividades atrasadas y el sector informal de la economía. 

La CEPAL señala esta jerarquía estructural a nivel empre-
sarial para el conjunto de las naciones latinoamericanas y 
pone el acento en los niveles de rentabilidad diferenciados 
que desincentivan la inversión en industrias con ventajas 
comparativas dinámicas. Utilizando una comparación histó-
rica menciona que:

La heterogeneidad en la década de los años noventa presenta 
características distintas con respecto a la registrada en los pri-
meros años de la posguerra. Unas pocas empresas mundializa-
das (sean de capital nacional o internacional) coexisten con un 
amplio grupo de empresas rezagadas. Este fenómeno es con-
comitante con la polarización y concentración del mercado en 
todos los subsectores industriales [CEPAL, 2007: 42]. 

La concentración de la actividad industrial en un número 
reducido de grandes empresas, con tecnología moderna es-
tandarizada y altamente capitalizadas, pudiera estar en con-
secuencia bloqueando en México el desarrollo de industrias 
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nacientes con alto potencial en términos de una competiti-
vidad sostenible de largo plazo. 

En cuanto a la heterogeneidad en el ámbito laboral, el 
problema de fondo es la incapacidad del modelo de especia-
lización industrial y de sus ramas, como pilares para generar 
empleo de calidad de manera permanente. Por un lado, el 
tipo de tareas ejecutadas resulta en la creación de puestos 
de trabajo de poca califi cación y mal remunerados, por otro, 
el grado de tecnifi cación y los escasos efectos de arrastre de 
estas industrias “líderes” sobre el resto del sector han impe-
dido que su dinamismo se traduzca en una generación de 
empleos proporcional a su importancia en la estructura. En 
2008, el sector automotriz contribuía con 20.1% del total 
de la producción, pero solo con 9.1% de las horas hombre 
trabajadas en la manufactura, contrario al aporte de una di-
visión tradicional como la textil que era de 2.7% y 9% de 
horas hombre en ese año (véase el cuadro 1). 

En este contexto, la gran mayoría del trabajo empleado 
en la manufactura registra bajos niveles de productividad y 
es mal remunerado, las diferencias salariales no se dan en-
tonces solo entre industrias, sino en el interior de las mis-
mas. La tendencia observada es un retorno a la situación 
dual propia de fases anteriores de desarrollo industrial, en 
que un grupo reducido de trabajadores en las empresas de 
punta percibe remuneraciones mayores al resto de los asa-
lariados. En el 2008, la remuneración por persona ocupada 
dependiente de la razón social en la rama relativa a la fabri-
cación de automóviles y camiones fue de 274 822 pesos, cifra 
superior en 73.1% a la registrada en la fabricación de partes 
para vehículos automotores (158 771 pesos), siendo el pro-
medio de la manufactura en ese año de 170 838.6

De la misma manera, mientras el valor de producción por 
hora hombre trabajada en la manufactura se incrementó 

6 INEGI [2010f], “Encuesta industrial anual (SCIAN)”, 231 clases de actividad.
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en 40.1% al comparar el año 1994 con el 2008, las remune-
raciones medias por hora hombre se redujeron en térmi-
nos reales en 7.9% en dicho periodo,7 lo que incrementa 
la brecha entre los niveles de productividad y los salariales. 
La transferencia de ingresos de los asalariados a favor de los 
rendimientos del capital se da junto con la que se produce 
a nivel general de la economía, del sector manufacturero en 
dirección de los servicios fi nancieros. Sobra decir que estos 
fl ujos monetarios reconfi guran una estructura productiva 
con una muy escasa capacidad de reproducción.

En este sentido, y como señala la CEPAL [2007: 42-43], “la 
incapacidad de crear empleos en las actividades más cerca-
nas a la frontera productiva limita el efecto de arrastre de la 
industria sobre el resto de la economía y confi na los salarios 
reales más elevados a pequeños grupos de trabajadores”.

ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y HETEROGENEIDAD 
ESTRUCTURAL EN LA MANUFACTURA MEXICANA

En el marco de la inserción de las ramas “líderes” del modelo 
exportador en Cadenas Globales de Valor (CGV), la desarticu-
lación del sector manufacturero, inherente al fenómeno de 
la heterogeneidad estructural en el tejido productivo, está el 
origen de la pobre evolución de la productividad en el sector 
durante el periodo 1994-2008. La estimación de la producti-
vidad laboral del conjunto de la manufactura muestra que el 
indicador pasó de 446.11 pesos de 2003 por hora hombre tra-
bajada en 1994, a 625.04 pesos en 2008, lo que representa una 
tasa de crecimiento real en promedio anual de 2.9% en el lap-

7 Calculado a partir de INEGI [2010b], “Encuesta industrial mensual 
(CMAP)”, 205 clases de actividad.
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so considerado8 (véase cuadro 2). Evidencia del fracaso del 
proceso de cambio estructural es la falta de una modernización 
tecnológica integral, y el hecho de que el factor trabajo pare-
ce no haber sido relocalizado en dirección de las industrias 
más efi cientes, lo que demostraría la incapacidad de los mer-
cados de bienes y factores para asignar por sí solos los recur-
sos a los usos más productivos de manera efi ciente.

Al respecto, ya en la década de los años setenta los porta-
voces de la escuela estructuralista [Castro y Lessa, 1973: 127] 
señalaban desde el análisis teórico que “la disponibilidad ge-
nérica de economías externas está entre los elementos de-
terminantes del ‘nivel general de productividad’ del sistema, 
a partir del cual las unidades productoras individuales defi -
nen sus coefi cientes particulares de productividad”. 

La ausencia de un proceso de transformación basado 
en la modernización del aparato productivo es más clara a 
medida que se profundiza en un análisis estructural a nivel 
desagregado. Al comparar los indicadores del año 1994 con 
los de 2008, resulta que de las nueve grandes divisiones ma-
nufactureras, dos (Textiles e Industria de la madera) regis-
traron descensos en su niveles de productividad y dos más 
(Papel y Otras industrias manufactureras) experimentaron 
un estancamiento en los mismos (véase el cuadro 2). 

De hecho, si se elimina el efecto del alza de los precios de 
ciertos productos primarios que ha impactado de manera 
favorable los datos de las industrias metálicas básicas, resulta 

8 A partir de INEGI [2010b], “Encuesta industrial mensual (CMAP)”, 205 
clases de actividad. Se calcularon los valores a precios constantes de di-
ciembre de 2003 de la productividad laboral mensual, y para cada uno 
de los años del periodo 1994-2008. Tras sumar los valores mensuales, los 
datos anuales fueron defl actados a precios de 2003 utilizando el Índice 
Nacional de Precios Productor (INPP) del sector manufacturero presenta-
do por el Banco de México (Banxico). La estimación del indicador resulta 
entonces del cociente entre la producción bruta total y las horas hombre 
trabajadas para los diferentes grupos de actividad.
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HETEROGENEIDAD Y CAMBIO ESTRUCTURAL 33

que solo cuatro ramas de las 50 consideradas en la encues-
ta registran un crecimiento promedio anual de su produc-
tividad superior a 5% en el periodo 1994-2008.9 A nivel de 
ramas, se observa que solo 16 de las 50 consideradas en el 
ejercicio registraron niveles de productividad superiores al 
del conjunto de la manufactura en 2008 (625.04 pesos) y 
que ninguna de las pertenecientes a las divisiones II, III, IV y 
IX10 alcanzó el nivel promedio del sector; además, al compa-
rar el año 1994 con el 2008, en 15 ramas el indicador se re-
dujo. Aunque con algunos cambios en el orden de efi ciencia 
principalmente relacionados con los incrementos de la pro-
ductividad en las industrias metálicas básicas, las 10 ramas 
con mayores niveles de productividad en 1994 continuaban 
siéndolo en 2008, lo que prueba además la ausencia de una 
auténtica reconversión del entramado de fabricación (véase 
el cuadro 3).

El recuento de los resultados por clase de actividad arroja 
a su vez que solo 50 de las 200 clases de la muestra registra-
ron una productividad superior al nivel de la manufactura 
en su conjunto en 2008 (en 1994, eran 63) y que 77 tuvieron 
un decremento en su productividad al comparar el indica-
dor en 2008 con el obtenido en 1994. El hecho de que 38.5% 
de las actividades tomadas en cuenta hayan producido me-
nos valor en términos reales por cada hora hombre traba-
jada tras 14 años de acelerado cambio tecnológico a nivel 
mundial, muestra una auténtica involución del aparato de 
fabricación nacional ligada a la obsolescencia de las técnicas 

9 Estas ramas, siguiendo la clasifi cación de la encuesta industrial men-
sual (CMAP), son: la 3 140, Industria del tabaco, 5.1%; la 3 512, Fabricación 
de sustancias químicas básicas, 6.5%; la 3 540, Industria del coque, 5.1% y 
la 3 811, Fundición y moldeo de piezas metálicas, 9.1 por ciento.

10 División II: Textiles, prendas de vestir e industria del cuero; división 
III: Industria de la madera y productos de madera; división IV: Papel, 
productos de papel, imprentas y editoriales; división IX: Otras industrias 
manufactureras.
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HETEROGENEIDAD Y CAMBIO ESTRUCTURAL 37

utilizadas, pero también al desplazamiento de los productos 
nacionales por importaciones en el mercado nacional. En 
suma, las estimaciones parecen confi rmar la existencia de 
un proceso de desindustrialización que en defi nitiva cancela 
alternativas de desarrollo productivo.

A la par, debido a la progresiva concentración del aparato 
productivo en determinadas actividades de ensamblaje, la 
brecha en términos de efi ciencia no ha cesado de ampliar-
se entre las industrias insertas en las dinámicas globales y 
el resto de ellas. A manera de ejemplo, la productividad en 
la rama de la industria automotriz pasó de representar 3.2 
veces la de las empresas de imprentas, editoriales y conexas 
en 1994, a signifi car 6.3 veces la de éstas en 2008. En las 
situaciones más extremas, el proceso se ha traducido en la 
quiebra y desaparición de empresas y actividades completas 
no competitivas. Así lo ilustra Vázquez [2006] para el perio-
do 1988-1994, al describir la situación fi nanciera que llevó 
a la absorción de la mayor parte de la pequeña y mediana 
empresa nacional por parte de los grandes conglomerados 
importadores de insumos y en muchos casos, de propiedad 
extranjera.

En cuanto a las características de las divisiones y ramas 
con más altos niveles de productividad, la participación del 
valor agregado en la producción de estos grandes grupos 
es inferior a la de las ramas tradicionales. Mientras en los 
productos metálicos, maquinaria y equipo y en las industrias 
metálicas básicas estos porcentajes fueron en el año 2008 de 
26.1 y 36.6% respectivamente, en la textil y la madera, eran 
de 37.1 y 44.1%.11 En este sentido, la escasa capacidad en tér-
minos relativos para generar valor por unidad de producto 
elaborado, está asociada con procesos de fabricación alta-

11 Calculado a partir de INEGI [2010e], “Sistema de Cuentas Nacionales”, 
Cuenta de bienes y servicios, Banco de Información Económica (BIE).
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RAÚL VÁZQUEZ LÓPEZ38

mente segmentados y en la mayoría de los casos organizados 
a escala global.

La participación del valor agregado en la producción 
debe ser considerada baja si se toma en cuenta el alto gra-
do de modernización de las plantas ensambladoras. El valor 
agregado en el sector manufacturero representaba en 2008, 
31.5% de la producción, cifra que refl eja en gran medida 
el escenario en el sector automotriz, en el cual esta propor-
ción se situó en 31.6% en el mismo año. Cabe mencionar 
sin embargo, que mientras en las actividades relativas a la 
fabricación de carrocerías y remolques, 72% del valor de 
la producción era añadido, en el ensamblado de automóvi-
les y camiones, este dato fue de solo 31.6 por ciento.12

La reducida contribución del valor de las tareas desempe-
ñadas al precio del producto fi nal, que redunda a su vez en 
niveles de benefi cio para las empresas proporcionalmente 
bajos, tiene que ver con una lógica de funcionamiento que 
se asemeja a la del sector maquilador de exportación. En un 
marco de segmentación extrema de los procesos de fabrica-
ción, el hecho se explica entonces tanto por el peso relati-
vo de las importaciones temporales como por la valoración 
que los centros de poder y control de las cadenas globales 
de producción realizan de las actividades efectuadas por sus 
fi liales en el país. 

La desarticulación del sector manufacturero inherente al 
fenómeno de la heterogeneidad estructural en el tejido pro-
ductivo es fundamental, sobre todo si consideramos diversas 
refl exiones como la expuesta por Gibbon [2000], quien en el 
contexto de una estrategia de “escalamiento” de las capacida-
des industriales subraya la importancia del impulso exógeno 
por parte de las empresas líderes a sus proveedores de primer 
y segundo nivel. Al respecto, en el caso mexicano, la consi-
derable brecha existente en los niveles de productividad en-

12 Idem.
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HETEROGENEIDAD Y CAMBIO ESTRUCTURAL 39

tre las ensambladoras de automóviles y camiones y las clases 
de actividad encargadas de la fabricación de partes y acceso-
rios no ha cesado de crecer. En 2001, las primeras fabricaron 
en una hora hombre de trabajo, productos por un valor de 
2 666.9 pesos del 2003; por su parte, las empresas de auto-
partes generaron en su conjunto 492 pesos en los mismos 
términos constantes. En suma, en ese año, la productividad 
de la rama de los bienes terminales fue superior en 5.4 veces 
a la del resto de la industria, mientras que en 1994, esta rela-
ción era de 3.9 veces.13

El aumento en los grados de heterogeneidad estructural a 
raíz de la apertura comercial se explica entonces por la pro-
gresiva desarticulación del aparato productivo nacional y por 
el rompimiento de los eslabonamientos locales de valor. En 
la industria manufacturera en su conjunto, el gasto de con-
sumo privado de bienes y servicios importados pasó de re-
presentar 19.5% del valor agregado en 1994 a 23.4% en 
2001, y en la división VIII, Productos metálicos, maquina-
ria y equipo, fuertemente dependiente del funcionamiento 
de las industrias “líderes” del “nuevo” patrón de especializa-
ción, el incremento fue aún mayor en esos años, pasando de 
19.1 a 24.1 por ciento.14

Si a partir de estas variables se construye un sencillo in-
dicador de articulación que exprese el peso del gasto de 
consumo de origen nacional en el de consumo total, re-
sulta que el coefi ciente se reduciría para dicho periodo 
de 89.4 a 86.4% en el caso de la manufactura y de 78.5 a 
69.2% en la división VIII.15 Como dato adicional, utilizando 
la nueva metodología del INEGI, los insumos importados en 

13 Calculado a partir de INEGI [2010b], “Encuesta industrial mensual 
(CMAP)”, 205 clases de actividad.

14 Calculado a partir de INEGI [2010c, 2010d], “Sistema de Cuentas Na-
cionales”, Cuenta de bienes y servicios.

15 Idem. Coefi ciente de articulación = gastos de consumo privado de 
bienes y servicios nacionales/gastos de consumo privado de bienes y ser-
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calidad de materias primas y auxiliares signifi caban en 2008, 
48.8% del valor agregado en la manufactura y 166% en la 
rama de fabricación de automóviles y camiones.16

El hecho de que la participación del gasto en bienes y 
servicios nacionales en las industrias “líderes” sea considera-
blemente menor al promedio del sector, pone de manifi esto 
un claro efecto nocivo de la importancia creciente de las 
actividades dependientes de la lógica global en la estructura 
productiva. En síntesis, el desarrollo de las actividades “glo-
balizadas” se ha realizado a expensas de las dirigidas al mer-
cado interno y de aquellas nacionales proveedoras de bienes 
intermedios para las industrias “modernas”. Colofón de este 
proceso ha sido la desarticulación del tejido de fabricación 
y, como consecuencia de ello, una creciente heterogeneidad 
estructural. 

CONCLUSIONES

En la teoría estructuralista latinoamericana, el concepto de 
heterogeneidad estructural sintetiza el conjunto de desequi-
librios y malfuncionamientos propios de las economías de la 
región. En estas refl exiones, el proceso de homogeneización 
de los aparatos productivos, cuestión central en la proble-
mática del desarrollo, es detonado por las externalidades 
generadas por las industrias “líderes”, particularmente bajo 
la forma de difusión del progreso técnico hacia los estratos 
atrasados del sistema. En consecuencia, el desarrollo pro-
ductivo se puede interpretar en gran parte como la reduc-

vicios nacionales + gastos de consumo privado de bienes y servicios im-
portados.

16 Calculado a partir de INEGI [2010f], “Encuesta Industrial Anual 
(SCIAN)”, 231 clases de actividad.
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ción de las brechas existentes en materia de productividad 
entre los diferentes componentes del sector manufacturero.

Desde esta perspectiva, el estancamiento generalizado de 
los niveles de productividad en México como resultado 
de la apertura comercial iniciada en los años ochenta, refl e-
ja la incapacidad de las industrias insertas en eslabonamien-
tos mundiales para generar empleo de manera permanente 
y transmitir capacidades tecnológicas y organizativas al resto 
del entramado productivo. Al respecto, la lógica concentra-
dora del “nuevo” modelo de desarrollo ha derivado en una 
mayor estratifi cación y polarización de la estructura de fabri-
cación no solo en términos de productividad sino también 
en niveles salariales.

La especialización en industrias altamente concentradas, 
con bajos niveles de valor agregado por unidad de producto, 
y pobremente integradas con los proveedores nacionales, es 
decir, con una muy escasa capacidad de arrastre, ha agra-
vado los grados de heterogeneidad estructural en el sector 
manufacturero. A partir del año 2001, la tendencia se ha 
agudizado, ampliando la brecha entre las actividades tra-
dicionales y las “modernas”, poniendo en evidencia un fun-
cionamiento vicioso que va de la mayor inserción del sector 
en cadenas globales de fabricación a una defi ciente articula-
ción productiva doméstica y exiguos avances en materia de 
innovación.

En síntesis, el cambio estructural en la manufactura mexi-
cana ha provocado la desarticulación de los eslabonamien-
tos locales de valor que se ha realizado en detrimento de los 
fabricantes de insumos y productos para el mercado inter-
no. Todo parece entonces indicar que la mayor heteroge-
neidad no hace sino traducir una involución del desarrollo 
productivo nacional. En este contexto, resulta indispensable 
una planifi cación del crecimiento centrada en el desarro-
llo de industrias estratégicas con un elevado potencial de 
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integración doméstica. Sobra decir que en contraposición 
con el discurso cepalino “neoestructuralista” actual, dicha 
estrategia es incompatible con una inserción internacional 
del aparato productivo, profundamente dependiente, tal y 
como la que impone hoy en día, la dinámica de funciona-
miento jerárquico de los ordenamientos globales.
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LA CRISIS ACTUAL Y EL IMPACTO ECONÓMICO 
DE LA MAQUILA EN LA MANUFACTURA
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INTRODUCCIÓN

Un elemento clave para analizar las condiciones de la indus-
tria en las últimas décadas tiene que ver con dos factores. El 
primero corresponde a la decisión de las grandes empresas 
trasnacionales de trasladar ciertas fases del proceso producti-
vo a países con mano de obra barata. El segundo, con la polí-
tica del gobierno mexicano de abrir las fronteras al comercio 
internacional y especialmente al Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), que aceleró la integración 
de la economía mexicana a la de Estados Unidos.

La fragmentación de la producción de las empresas tras-
nacionales (ETNS) fue vista por el gobierno y la clase empre-
sarial como la gran oportunidad de aumentar las exporta-
ciones, además como la solución más viable para convertir 
a México en un país manufacturero exportador. Varios es-

* Investigadores titulares del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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tudios de la época consideraban a México y Brasil como los 
países elegidos por las ETNS para exportar bienes manufac-
turados. En el caso de México, el estilo de reestructuración 
mostró la enorme importancia de las ETNS en este proceso. 
“Las ETNS han sido los agentes centrales de la reconversión 
de la industria mexicana hacia la integración con Estados 
Unidos, y han pasado a liderar el comercio entre los dos 
países, en gran medida mediante operaciones intrafi rma” 
[Bielschowsky y Stumpo, 1995: 155]. 

La fragmentación de la producción lleva implícita el au-
mento del comercio intrafi rma, ya que se trata de transaccio-
nes entre las empresas matrices y sus subsidiarias, según las 
consideraciones estratégicas que convengan a la producción 
global. La decisión de invertir en un país o en ciertas regio-
nes es un acto que contempla los intereses globales de las 
ETNS, las cuales decidirán qué clase de productos se expor-
tarán o importarán. En sus decisiones toman en cuenta las 
condiciones internas de los países receptores, y manipulan 
“[...] los precios internos, como forma de evadir los impues-
tos defi nidos por los gobiernos, por medio de los precios de 
transferencia. Las ETNS minimizan los pagos de sus impues-
tos, erosionando las bases tributarias de los países” [Durán y 
Ventura, 2003: 11].

El comercio intrafi rma y las empresas maquiladoras de 
exportación son parte del mismo fenómeno, y ambos re-
presentan un obstáculo para que las exportaciones de las 
maquiladoras no tengan un impacto importante en el cre-
cimiento de la industria manufacturera y la economía en 
general. Este tipo de intercambio comercial no debería ser 
considerado como exportaciones, sino solo transferencias 
de insumos.

Uno de los factores que más infl uye en este proceso es el 
escaso pago de impuestos, ya que el gobierno otorga varias 
exenciones fi scales, como tomar como base gravable el va-
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lor agregado de las maquiladoras (que es muy bajo). Otro 
factor importante son los precios de transferencia, pues las 
matrices fi jan los precios de los insumos de sus fi liales muy 
por debajo de los precios internacionales.

Las industrias con mayores posibilidades de convertir-
se en exportadoras eran las dominadas por las ETNS, como 
la automotriz, la de aparatos eléctricos y electrónicos, la 
aeroespacial y otras en las que predominan las maquilado-
ras. Existen varias industrias con alta presencia de capital 
mexicano que también son exportadoras, como la del ce-
mento, vidrio, bebidas y alimentos (Bimbo), las cuales con la 
política neoliberal se han visto benefi ciadas; algunas empre-
sas de estas ramas se han convertido en trasnacionales con 
inversiones en varios países de América Latina, como es el 
caso de Cementos Mexicanos (Cemex).

Las ETNS dominaron el comercio exterior de México, al 
destinar la casi totalidad de las exportaciones de sus fi lia-
les al mercado estadounidense y a la vez convertirlas en las 
grandes importadoras de insumos. Bajo esas condiciones, 
pasaron a ser las industrias líderes de la manufactura, de-
jando en el atraso, con contadas excepciones, al resto de las 
ramas, en especial a un sector tan importante como el de 
bienes de capital, prácticamente desaparecido, lo que agudi-
zó la desindustrialización de la economía mexicana. 

Se tuvieron que importar las nuevas tecnologías de las 
industrias elegidas, por lo que las empresas pequeñas y me-
dianas que surtían piezas y equipos no tuvieron posibilidad 
de competir; su disyuntiva fue cerrar sus plantas o conver-
tirse en comerciantes de bienes importados. El lugar fue 
ocupado por las ETNS productoras de autopartes o de com-
ponentes para la industria electrónica y eléctrica. La cadena 
textil-confección se fragmentó y el sector textil empezó a 
disminuir su importancia, ya que a las ETNS no les interesaba 
desarrollar este tipo de bienes y centraron sus inversiones 
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en la confección, que ocupa mano de obra barata y de esca-
sa califi cación.

Para ser competitivo, el sector textil necesitaba intro-
ducir las nuevas tecnologías e inversiones para su moder-
nización, al carecer de ellas, fue incapaz de competir con 
los productos importados y se vino abajo. Disminuyeron los 
trabajadores, la producción y las inversiones, como se pue-
de apreciar en el cuadro 1. La salida que encontraron al-
gunas empresas fue la especialización. México se convirtió 
en productor de mezclilla y de algunas telas no tejidas. La 
cadena productiva se rompió y cerca de 70% de las telas que 
demanda la industria de la confección se importan de los 
países del Sureste Asiático y de Estados Unidos, tal como se 
aprecia en la gráfi ca 1.

Cuando una industria pierde su lugar en el mercado in-
ternacional, las ETNS canalizan sus inversiones a otras activi-
dades o a otros países. En México, la industria textil y de la 
confección recibía del total de la inversión extranjera direc-
ta (IED) destinada a la manufactura 2.2% en 2005, y en 2009 
bajó a 1.37%; en este último año la mayoría de esa inversión 
se iba al sector de la confección, 43.2%, y a los insumos tex-
tiles para la industria automotriz 14.2%. La industria textil 
quedó prácticamente fuera de las inversiones de las ETNS y de 
las nacionales. Ello explica el rompimiento de la cadena pro-
ductiva textil-confección y su tendencia a especializarse casi 
exclusivamente en la fase de la confección de ciertas pren-
das de vestir (mezclilla).

A principios del siglo XXI, las prendas de vestir chinas ha-
bían desplazado a las mexicanas en el mercado estadouni-
dense. Solo quedaron dos grandes industrias manufacture-
ras exportadoras: la automotriz y la de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Con la fi rma del TLCAN, el impulso a las maquiladoras se 
acentuó, y estas dos ramas líderes fueron convirtiéndose en 

desarrollo-02.indd   48desarrollo-02.indd   48 06/09/12   08:05 AM06/09/12   08:05 AM



GR
ÁF

IC
A 

1.
 C

ON
SU

M
O 

DE
 LA

S T
EL

AS
 N

AC
IO

N
AL

ES
 PO

R L
A 

IN
DU

ST
RI

A 
DE

 LA
 CO

N
FE

CC
IÓ

N
 (%

)

Fu
en

te
: IN

EG
I. S

is
te

m
a 

de
 C

ue
nt

as
 N

ac
io

na
le

s 
de

 M
éx

ic
o,

 2
01

2.

28
.6

29
.6

28
.8

29
.5

32
.0

33
.4

28
.8

31
.9

20
03

 
20

04
 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

20
09

 
20

10

desarrollo-02.indd   49desarrollo-02.indd   49 06/09/12   08:05 AM06/09/12   08:05 AM



MA. LUISA GONZÁLEZ, A. SÁNCHEZ Y R. BOUCHAIN50

maquiladoras; en el camino cerraron las fábricas que pro-
ducían aparatos electrodomésticos, las cuales resurgieron 
como maquiladoras.

El gobierno mexicano le apostó a la industria maquilado-
ra como la industria que le permitiría convertir a México en 
un país exportador de bienes manufacturados con un mer-
cado seguro.

Esta política no ha tenido los frutos esperados, porque el 
crecimiento de las exportaciones está limitado por el escaso 
valor agregado, el alto porcentaje de insumos importados y 
el comercio intrafi rma.

Quizá sería más correcto decir que la política no bus-
caba un crecimiento industrial sólido y constante, sino el 
aumento de las ganancias de las ETNS y de las grandes empre-
sas mexicanas. 

En este capítulo nos proponemos analizar la infl uencia 
que tienen las empresas maquiladoras de exportación sobre 
la economía, y en especial sobre el sector manufacturero. 
Para explicar este proceso hay que señalar el comportamien-
to de indicadores del sector maquilador, tales como: las im-
portaciones, las exportaciones, el comercio intrafi rma y la 
inversión extranjera directa.

LAS MAQUILADORAS (IMMEX)1

Importaciones y comercio intrafi rma

En un primer momento, la política de convertir a la indus-
tria en exportadora mediante la maquila pareció un éxito. 

1 Debido a los cambios en la información estadística sobre la industria 
maquiladora, hasta 2006 se informa sobre la industria maquiladora de ex-
portación (IME), de 2007 en adelante corresponde a las empresas de la in-
dustria manufacturera, maquiladora y de servicio de exportación (IMMEX) 
IMMEX; las series no pueden compararse.
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Creció el número de empresas maquiladoras, aumentó el 
empleo, las exportaciones, la entrada de divisas y el pago 
de salarios. Sin embargo, el buen tiempo duró pocos años 
(alrededor de siete), ya que desde el principio fue posible 
observar las limitaciones para la manufactura de las exporta-
ciones con insumos comprados en el exterior. 

Un primer elemento que señala los obstáculos de esta po-
lítica es el porcentaje de los insumos importados frente al 
total de insumos que consume la industria maquiladora de 
exportación (IME). Este indicador muestra qué tan integrada 
está a la economía nacional y cuáles industrias arrastra en su 
carrera de éxito exportador. Los insumos importados han 
representado, de 1994 a 2006, alrededor de 96% del total 
de las importaciones de las maquiladoras, de éstas, 93.7% 
corresponde a la compra de materias primas. De la inversión 
extranjera directa que se destina a la IME, una parte impor-
tante se destina a la importación de bienes intermedios y un 
porcentaje menor a la compra de capital fi jo o reinversiones. 
Los bienes de capital y la tecnología de punta se emplean 
solo en la producción de cierto tipo de bienes (automotriz) 
y en ciertas fases del proceso, y toda ella es importada.

Debido a que estas empresas se especializan en unos 
cuantos productos y se concentran en ciertas regiones, las 
importaciones van hacia la frontera norte: en 2000, 85.42% 
del total, y en 2006, 81.1%. Respecto de los productos pro-
cesados, las importaciones tenían como destino la industria 
automotriz en 2006 (17.3%), la de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (55.8%) y en menor proporción la confección de 
prendas de vestir (5.3%). Solo las dos primeras representa-
ban más de 70% del total de los insumos importados por la 
IME. Así, es imposible o muy difícil crear las condiciones para 
que la industria manufacturera alcance niveles importantes 
de crecimiento. Cómo puede desarrollarse una industria si 
a la vez que exporta grandes cantidades importa casi la to-
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talidad de insumos que requiere para producir. Por ejem-
plo, la industria electrónica y de aparatos eléctricos, la más 
exportadora, era al mismo tiempo la mayor importadora, 
al menos hasta 2006. Aún más, si revisamos el impacto que 
tiene el decremento del saldo de la balanza comercial de la 
industria maquiladora en el crecimiento de la manufactura 
nacional, mediante la estimación de la elasticidad de la ba-
lanza comercial de la maquila del producto manufacturero,2 
podemos apreciar que un aumento en las importaciones ne-
tas de la maquila en 10% genera una caída en la producción 
manufacturera nacional en casi 2.6%. Este resultado está 
asociado con el impacto negativo que tiene la compra de 
insumos externos en la industria nacional y que podría estar 
fuertemente asociado con la desindustrialización nacional y 
el rompimiento de cadenas productivas.

Respecto de las importaciones, bajo el programa de em-
presas IMMEX,3 la crisis de 2008 hizo que éstas se vinieran aba-
jo. Por ejemplo, en 2008 tuvo un crecimiento de 18.9%, y 
en 2009 fue de -26.5%, año en que la economía estadouni-
dense sufrió una de sus peores caídas, para recuperarse en 
2010, creciendo en 30%. La casi totalidad de las compras al 
exterior son de bienes intermedios, en especial de materias 
primas, y se calcula que solo 10% corresponde a maquinaria 

2 La sensibilidad del producto manufacturero ante cambios en la ba-
lanza comercial de la maquila se le conoce como “la elasticidad balanza 
comercial de la maquila del producto manufacturero”, y se obtuvo me-
diante la estimación de un modelo de vectores autorregresivos que per-
mite obtener las elasticidades (sensibilidades) de largo plazo (vector de 
cointegración). Los resultados del modelo y las pruebas de diagnóstico 
del modelo VAR están disponibles a petición del público interesado.

3 El Programa IMMEX integra a los extintos programas para el Fomen-
to y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, y el de Im-
portación Temporal para Producir Artículos de Exportación (Pitex), que 
reunían a un importante grupo de unidades económicas cuya actividad 
generaba un monto signifi cativo de divisas para el país (INEGI, comunica-
do 21 de octubre de 2009).
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y equipo. Lo cual indica que las empresas maquiladoras de 
exportación siguen siendo el sector más importante de las 
IMMEX,4 aunque el gobierno cambie la manera de informar, 
las críticas al modelo de crecimiento industrial basado en las 
exportaciones con mano de obra barata siguen vigente.

Otro aspecto para que las importaciones tengan escaso 
efecto sobre el crecimiento económico, es que la mayoría 
de las importaciones son de materias primas, como corres-
ponde a este tipo de empresas. Por tanto, la demanda a em-
presas mexicanas es prácticamente nula. En 2010, del total 
de insumos consumidos por las IMMEX, 72% eran importados 
y de éstos 98.4% correspondía a materias primas. Hay que 
considerar la inversión en maquinaria, equipo y construc-
ción que realizan las matrices, sin embargo, la información 
no se presenta desglosada entre empresas IMMEX y otras. 

El consumo de bienes nacionales y las remuneraciones 
pagadas tendrían que representar uno de los impulsos más 
importantes al crecimiento de la manufactura. En el caso 
del primero, su importancia en 2010 apenas era de 13.6% del 
total de insumos consumidos, y la mayoría estaban confor-
mados por materias primas, envases y empaques. Las ma-
quiladoras consumen una pequeña proporción de bienes 
producidos en México, lo que lleva al escaso desarrollo de 
un sistema de proveedores nacionales. La intervención del 
Estado y una buena política industrial tendría que fomentar 
la producción interna para las empresas IMMEX, ya que seguir 
con el mismo patrón no contribuye a la creación de empleos 
ni al fortalecimiento del sector manufacturero. 

El impacto principal en el mercado interno se encuentra 
en el consumo que llevan a cabo los trabajadores, creando 
una demanda de bienes que favorece el establecimiento de 

4 A partir de 2007, la información sobre la industria maquiladora de 
exportación aparece junto con las empresas manufactureras con impor-
taciones temporales, lo que difi culta seguirle la pista a las maquiladoras.
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negocios, de comercio y servicios; además de la creación de 
algunos talleres o pequeñas y medianas empresas que surten 
de insumos, que no requieren de grandes inversiones ni tec-
nología de punta, a las grandes maquiladoras (IMMEX).

El crecimiento de las remuneraciones es un elemento cla-
ve para medir el impacto en el crecimiento de la manufac-
tura, no solo por el más de un millón y medio de trabajado-
res ocupados, sino porque permite vislumbrar perspectivas 
de fortalecimiento del mercado interno y la expansión de 
las manufacturas nacionales. No obstante, si estimamos la 
sensibilidad del producto manufacturero ante cambios en 
la población ocupada en la maquila, obtenemos un impacto 
del orden de 0.0087, lo cual signifi ca que un aumento en 
10% en el empleo en la maquila genera un aumento ínfi mo 
de 0.08% en el producto manufacturero. Este impacto casi 
nulo desmiente el argumento de que el mayor dinamismo 
en la contratación en la maquila se traducirá necesariamen-
te en un crecimiento de la manufactura.

Si consideramos el crecimiento de las remuneraciones pa-
gadas por las IMMEX a precios de 2003 nos encontramos con 
un crecimiento promedio de 2007 a 2010 de 0.1% (como 
se puede apreciar en la gráfi ca 3), a todas luces incapaz de 
infl uir en el crecimiento de la manufactura.

Este decrecimiento refl eja que en 2008 y 2009, las remu-
neraciones participaron en el sector manufacturero solo con 
2.9% y 3.1% respectivamente. No es casualidad que se con-
sidere a la maquila como una actividad que produce 
con mano de obra barata. De hecho, el escaso impacto que 
tiene el aumento de las remuneraciones de la maquila en el 
crecimiento de la manufactura puede verifi carse estimando 
la sensibilidad del producto manufacturero ante un cambio 
en las remuneraciones de las maquiladoras. Esta elastici-
dad es del orden de 0.17, lo que indica que un aumento en 
1% en el producto maquilador solo aumentará en 0.17% el 
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producto manufacturero en el largo plazo. Esta elasticidad 
es menor que unitaria y podemos decir que el producto ma-
nufacturero es poco elástico a las remuneraciones del sector 
maquilador.

En resumen, por el lado de las importaciones, con la ac-
tual política de fomento a las maquiladoras no parece haber 
forma de impulsar el desarrollo y crecimiento de otras ra-
mas industriales. Más bien diríamos que es una de las prin-
cipales causas del estancamiento del sector manufacturero 
desde hace más de 20 años. 

COMERCIO INTRAFIRMA

Como ya mencionamos, un indicador clave para conocer el 
impacto de las maquiladoras en la manufactura es el comer-
cio intrafi rma. Existe poca información estadística sobre las 
transacciones de las ETNS y sus fi liales. Los cálculos que hay al 
respecto están fi ncados en la base de datos del Departamen-
to de Comercio de Estados Unidos o en estudios realizados 
por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).5

Un indicador importante en este terreno es la inversión 
extranjera directa, que puede servir para mostrar la magni-
tud del comercio intrafi rma mediante los fl ujos de capital 
extranjero y las actividades a las que se dirige. El Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (CNIMME) comenta que un buen indicador para 
medir las operaciones realizadas entre las matrices y sus fi -
liales en el extranjero lo constituye la cuenta entre compa-
ñías de la IED que está “[...] encabezada por establecimientos 

5 Para apreciar las difi cultades y las ventajas de la medición del comer-
cio intrafi rma véase el trabajo de José Durán y Vivianne Ventura [2003].

desarrollo-02.indd   57desarrollo-02.indd   57 06/09/12   08:05 AM06/09/12   08:05 AM



MA. LUISA GONZÁLEZ, A. SÁNCHEZ Y R. BOUCHAIN58

maquiladores con inversión extranjera directa” [CNIMME, 
2010: 4].

La cuenta entre compañías, de 1999 a 2010, tiene una 
participación acumulada de 25.3% del total (66 878.3 mi-
llones de dólares), mayor que las reinversiones. De ahí que 
se calcule que cerca de 30% del comercio exterior sea in-
trafi rma, aunque hay años en que puede ser mayor (véase 
el cuadro 1).

Un dato que puede refl ejar con mayor precisión la inver-
sión entre las matrices y sus fi liales es el rubro que aparece 
como Corporaciones (Holding Companies) en los datos sobre 
la IED de Estados Unidos, inversión que ha aumentado sus 
fl ujos de capital, especialmente en años de crisis: en 2008 
alcanzó la suma de 16 865 millones de dólares, la mayoría 
destinada a las maquiladoras y en particular al sector auto-
motriz (véase el cuadro 2).

La idea de que la inversión extranjera directa de Estados 
Unidos hacia la manufactura sería un arma poderosa para 
fomentar el crecimiento industrial resultó poco consisten-
te. Si bien después de la fi rma del TLCAN la mayoría de la 
IED se destinó a la manufactura siguiendo la tendencia de 
años anteriores, la situación cambió; de representar 50% 
del total en el año 2000, bajó a 32% en 2010, mientras que 
se privilegió a las corporaciones (32%) y el sector fi nancie-
ro con 13%. Como podemos observar en el cuadro 2, la IED 
de Estados Unidos en la manufactura va sobre todo al sector 
automotriz, aunque con una tendencia a la baja, y a la de 
aparatos eléctricos, dejando casi abandonada la industria 
electrónica.

España, el otro país que ha aumentado su inversión (IED) 
en México, desde el 2000 la ha dirigido al sector fi nanciero 
(como propietaria de grandes bancos), el gas y la electrici-
dad; la industria todavía no ocupa un lugar importante.
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MAQUILADORAS IMMEX, 2007-2010.
EXPORTACIONES Y CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA

Para analizar este fenómeno se relacionará el crecimiento 
de las exportaciones de la IMMEX con las de la industria de 
manufactura de los años 2007 a 2009, periodo a partir del 
cual la información estadística sobre las empresas maquila-
doras de exportación y las de las manufacturas de exporta-
ción con importaciones temporales se presentan juntas. 

¿Cuáles son los efectos que la crisis fi nanciera 
de Estados Unidos tiene sobre las empresas 
maquiladoras (IMMEX)?

Como hemos mencionado, las empresas maquiladoras están 
estrechamente ligadas con la economía estadounidense, si 
el mercado disminuye éstas bajan sus exportaciones e im-
portaciones, reducen sus actividades y despiden personal. 
Así que son las más vulnerables a los vaivenes del mercado 
mundial y las que más problemas tienen para transformarse 
en oferentes del mercado interno.

Uno de los indicadores que primero se manifi esta en las 
crisis es la reducción del personal ocupado. Según la infor-
mación proporcionada por el INEGI, el crecimiento mensual 
de la población ocupada en este periodo fue negativa en casi 
todos los meses: su promedio fue de -0.4%, como podemos 
observar en la gráfi ca 4.

Para enero de 2011, las empresas IMMEX no habían podido 
recuperar el número de trabajadores que tenían en julio de 
2007; la pérdida de empleos en este periodo fue de 330 946 
personas.

Durante la crisis, los trabajadores que más disminuyen 
son los contratados directamente, y perdieron el empleo 
215 385 personas (INEGI). Mientras que el trabajador sub-
contratado creció hasta alcanzar 23% del total del personal 
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Fuente: Entorno IMMEX, 2012.

GRÁFICA 5. PERSONAL OCUPADO EN LAS EMPRESAS IMMEX (%)

ocupado. Los datos proporcionados por el INEGI difi eren de 
los que proporciona el CNIMME, que indica que en 2010 solo 
51.3% de los trabajadores eran permanentes, como vemos 
en la gráfi ca 5.

La crisis de la economía estadounidense y la integración 
económica de México se ha traducido en que los trabajado-
res que cobran en la nómina de las empresas son despedidos 
y ocupan su lugar obreros y empleados por el sistema de 
subcontratación u outsourcing, los cuales tienen pocas pres-
taciones, salarios bajos y escasa seguridad en el empleo. Las 
formas de contratación fuera de las leyes laborales no es algo 
nuevo en el mundo del trabajo, pero en la crisis adquieren 
proporciones alarmantes.

Otro indicador básico que refl eja el efecto de la crisis en 
las maquiladoras es el comportamiento de las exportacio-
nes, ya vimos que la IED tuvo desde 2007 una tendencia a 
disminuir, y esto forzosamente repercutió sobre las exporta-
ciones. Sin embargo, varios analistas consideran que el creci-
miento de las exportaciones manufactureras ha infl uido en 
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el aumento de la producción manufacturera, sobre todo en 
los primeros meses de 2010. 

Las exportaciones de las maquiladoras (IMMEX) de 2000 a 
2009 crecieron a un promedio anual de 0.2%, considerado 
un aumento poco signifi cativo para una economía que basa 
su política industrial en atraer al capital extranjero con el 
objeto de que se establezcan empresas maquiladoras. A pe-
sar de estos deseos, las ETNS prefi rieron canalizar sus inver-
siones a otros países con mano de obra más barata que la de 
México, como vimos en el cuadro 1. 

Durante el periodo de 2007 a 2009, marcado por el dete-
rioro de la economía estadounidense y la crisis fi nanciera, 
las exportaciones de las maquiladoras se vinieron abajo, en 
este periodo disminuyeron a una tasa promedio anual de 
6.6% y las importaciones bajaron 2.1%. En economías tan 
dependientes como la mexicana, todos estos aspectos afec-
taron las exportaciones no solo de las maquiladoras sino 
también de la industria manufacturera, aunque en menor 
proporción. En particular, 2009 fue un año difícil para las ex-
portaciones mexicanas; por ejemplo de 2008 a 2009 las 
totales bajaron 21.2%, las manufactureras 17.9% y las IMMEX, 
27.7%. Se vinieron abajo las exportaciones de automóviles 
(24%), de aparatos eléctricos y electrónicos (18%) y de la 
textil y confección (14%). En 2010, se recuperan y vuelven a 
disminuir en 2011 (véase la gráfi ca 6).

Como señalábamos, para que las exportaciones tengan 
un efecto de impulso al crecimiento industrial, los recur-
sos que generen deben utilizarse para crear nuevas empre-
sas, que produzcan una parte cada vez mayor de los insumos 
que se requieren. Mientras se privilegie el comercio intrafi r-
ma, los avances no serán sostenidos, ni crecerá el empleo, 
los ingresos y mucho menos el mercado interno.

Un indicador que señala los obstáculos del modelo expor-
tador en el caso de las maquiladoras es el consumo que se 
realiza de insumos importados y nacionales.
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Con las nuevas formas de presentar la información sobre 
las empresas maquiladoras, la tendencia que se venía ob-
servando desde 1994 se altera. La proporción de insumos 
nacionales consumidos que giraba alrededor de 3.4% hasta 
2006 da un salto y sube a 23% a partir de 2007. Lo cual de 
ninguna manera signifi ca que se ha desarrollado un núcleo 
importante de empresas nacionales que surten de insumos 
a las maquiladoras. Solo muestra que se incluyeron en las 
empresas IMMEX a otro tipo de empresas que compran insu-
mos nacionales y que no son fi liales de ETNS. Esta situación 
difi culta observar el impacto de este tipo de exportaciones 
sobre la creación de una cadena de proveedores. A pesar de 
estos cambios, los insumos nacionales siguen representando 
un bajo porcentaje, como vemos en la gráfi ca 7.

Además de los insumos consumidos –nacionales y extran-
jeros– hay que agregar las inversiones que se hacen en ca-
pital fi jo. Dadas las características de las maquiladoras, este 
capital equivale a la IED. Según la CNIMME, la IED canalizada a 
las empresas IMMEX ha mantenido una tendencia constante 
desde 2000 a 2007, representando un porcentaje importan-
te de la IED destinada a la manufactura (véase la gráfi ca 8).

En otras palabras, una buena parte de la inversión en ca-
pital fi jo viene del exterior y se canaliza a las empresas fi -
liales de ETNS. Dependemos para crecer del interés de estas 
empresas; de estar contemplados dentro de sus estrategias 
de expansión. 

Si bien dentro de la política gubernamental se considera 
que las exportaciones de las maquiladoras son una ventaja 
por las divisas que arrojan a la economía mexicana, la ver-
dad es que el monto visto en su dimensión real no tiene casi 
ningún impacto. Esto se puede observar al tomar el superá-
vit de la balanza comercial de las empresas IMMEX y calcular 
el porcentaje que representa del PIB manufacturero. Cuando 
empieza a tener alguna importancia es al relacionarlo con 
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las exportaciones totales, pero con una tendencia a la baja, 
como podemos apreciar en la gráfi ca 9.

Así que esa ventaja aparente no es tal; el país a la larga 
termina transfi riendo recursos a las ETNS. Se pagan menos 
impuestos por medio de la consolidación fi scal, de los cré-
ditos fi scales, de los apoyos gubernamentales a las empresas 
maquiladoras, los salarios bajos y la ausencia de sindicatos.

CONCLUSIONES

En las últimas dos décadas, la fragmentación de la produc-
ción y el fomento de las empresas trasnacionales fue vista 
por el gobierno y la clase empresarial como la gran opor-
tunidad de aumentar las exportaciones, y como la solución 
más viable para convertir a México en un país manufacture-
ro exportador. De hecho, con la fi rma del TLCAN el gobierno 
mexicano apostó a la industria maquiladora como el sector 
que permitiría convertirnos en un país exportador de bie-
nes manufacturados. Sin embargo, en la actualidad, el re-
sultado de esta política no ha sido el esperado, porque el 
crecimiento de las exportaciones está limitado por el escaso 
valor agregado, el alto porcentaje de insumos importados y 
el comercio intrafi rmas.

En un primer momento, la política de convertir a la in-
dustria en exportadora mediante la maquila pareció ser un 
éxito. Creció el número de empresas maquiladoras, aumen-
tó el empleo, subieron las exportaciones, aumentó la entra-
da de divisas y el pago de salarios. Sin embargo, estas ten-
dencias duraron pocos años, lo cual sugiere que el modelo 
maquilador ha tenido, desde el principio, enormes limita-
ciones para constituirse como el motor de crecimiento que 
requiere nuestro país.
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El reciente agotamiento del modelo maquilador se po-
dría atribuir, en primer lugar, a la especialización de las 
exportaciones, que convierte a la economía en un eslabón 
débil de la cadena global de proveedores. En segundo lugar, 
la producción depende en un porcentaje importante de la 
inversión extranjera directa destinada a la maquiladora. Este 
tipo de inversión ha ido a la baja, por tanto disminuyen las 
importaciones, como no existen proveedores internos que 
surtan los insumos requeridos, esta reducción no tiene im-
pacto en la creación de nuevas empresas. La forma en que 
las maquiladoras de exportación fi liales de las ETNS están 
concebidas impide el desarrollo de un sistema nacional de 
proveedores nacionales vinculados con la manufactura na-
cional. La población ocupada en la maquila y las remunera-
ciones son las que tienen un mayor impacto en el consumo 
de bienes nacionales. Sin embargo, este consumo no alcan-
za a impulsar de manera importante el crecimiento de la 
manufactura, se necesita sobre todo la inversión en aparato 
productivo del país.
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CRISIS ECONÓMICA EN MÉXICO 
Y SU IMPACTO EN ALGUNAS RAMAS 
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Antes de exponer el tema que nos ocupa, conviene hacer 
una breve consideración del signifi cado de las crisis econó-
micas en el sistema capitalista y del papel que desempeña 
el Estado. Existe la idea de que una mayor intervención del 
Estado durante las crisis evita la quiebra de las grandes em-
presas, y al mismo tiempo previene que la economía entre 
en recesión. Sin embargo, la historia de las crisis muestra 
que el Estado no logra la recuperación, solo mantiene a la 
economía en estancamiento, en ocasiones puede provocar 
un retraso en el estallido de la crisis, pero después ésta se 
presenta con más fuerza y más destrucción de las fuerzas 
productivas. Para ilustrar esa aseveración, solo hay que aso-

* Investigadoras del Instituto de Investigaciones Económicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.
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marse a lo acontecido después de la crisis de 1929, cuando 
los principales países capitalistas encontraron en la guerra la 
manera de salir de casi 10 años de estancamiento. Una vez 
terminado el confl icto bélico, la reconstrucción de las nacio-
nes destruidas fomentó un fl ujo de inversiones, mediante el 
Plan Marshall, entre otros, para reanimar las economías e 
impulsar la formación de capital. Surge entonces la era de 
los grandes negocios, de las altas utilidades, de la industriali-
zación, del aumento del empleo, de la seguridad social para 
la población, en síntesis del auge económico. Tiene lugar 
en la historia la “época dorada” del capitalismo.

Las políticas de los gobiernos en la crisis actual parecen 
seguir el mismo camino que sus antecesores. Los Estados de 
casi todos los países han tratado de salvar de la quiebra a las 
grandes empresas, bancos y fi nancieras. Miles de millones 
de dólares se han entregado para evitar que la crisis toque 
fondo. Por otro lado, se recortan recursos para los trabaja-
dores, millones de ellos sin empleo, otros han perdido pres-
taciones sociales y sufrido la reducción de salarios, incluso 
han vuelto a presentarse ciertas formas de esclavitud, como 
la trata de personas. 

La intervención del Estado se convierte en un clamor, en 
lo que toca a recursos para la “salvación del capital”. Pare-
cería no haber otra salida más que intervención estatal para 
que la economía no adquiera proporciones catastrófi cas. 
Así, una de las premisas del neoliberalismo se esfuma, los 
grandes empresarios demandan la ayuda del Estado, ya que 
el “mercado libre” no puede evitar la caída. La gran empresa 
falló, no puede salir adelante sin la ayuda del Estado.

Sin embargo, ¿es posible evitar las crisis? Desde nuestro 
punto de vista, las crisis son inevitables, representan la forma 
particular del desarrollo capitalista; esperar que solo con po-
líticas económicas dejen de presentarse, equivale a suponer 
la inexistencia de leyes generales en el sistema capitalista; 
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las leyes económicas son tan inexorables como las de la físi-
ca. El Estado puede retrasar o posponer la aparición de las 
crisis, pero no evitar que se presenten, ellas son la “poda” 
necesaria para que se destruya fuerza productiva, y de esa 
destrucción, el capitalismo obtenga un nuevo proceso de 
acumulación. En ese sentido, como dice Harman, la inter-
vención del Estado es un mecanismo de doble fi lo:

[…] La intervención estatal para mitigar la crisis solo puede 
prolongarla indefi nidamente. Esto no signifi ca que la econo-
mía mundial esté destinada simplemente a declinar. Una ten-
dencia global a la declinación puede estar acompañada de li-
geros booms, con pequeños, a la vez que temporarios, aumentos 
del empleo. Sin embargo, cada mini boom solo agrava los proble-
mas del sistema de conjunto, y resulta en un estancamiento más 
extendido, con efectos destructivos extremos para ciertas zonas 
del sistema [Harman, 2007: 7].

La tendencia descendente de la tasa de ganancia nos ex-
plica lo inevitable de la crisis, en el capitalismo se invierte 
para obtener una rentabilidad: cuando esta no existe, el sis-
tema está en problemas.

La ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia 
no opera de manera permanente, ya que tiene periodos de 
recuperación; pero en el largo plazo sí, y esto obedece a que 
la competencia obliga a los capitalistas a incrementar la pro-
ductividad del trabajo, invirtiendo una proporción mayor de 
su capital en medios de producción (capital constante: c) 
cada vez más avanzados, que en fuerza de trabajo (lo inverti-
do como capital variable: v). De esta manera, aunque se in-
cremente la tasa de explotación de los trabajadores, es decir, 
la plusvalía (p) en relación con el capital variable, tiende a 
descender la tasa de ganancia (g’), o sea la plusvalía (valor 
excedente producido por los obreros con respecto a lo in-
vertido en la compra de su fuerza de trabajo). Dicha tasa de 
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ganancia se expresa como g’ = p/(v + c) y en el largo plazo 
tiende a disminuir, aunque muestra recuperaciones periódi-
cas, que están asociadas a la evolución de la lucha de clases 
entre los capitalistas y los trabajadores.

Este planteamiento si bien es teórico también tiene su de-
mostración empírica, varios autores marxistas se han dado a 
la tarea de calcular la tendencia descendente de la tasa de 
ganancia.1 Encontraron que desde los años sesenta del siglo 
pasado viene en declive, aunque en los noventa subió un 
poco, pero no al nivel que tenía en los cuarenta. 

INTRODUCCIÓN

La crisis que estalló en 2008 tiene sus antecedentes en las 
políticas seguidas por el modelo neoliberal, que privilegia 
el capital fi nanciero por encima del productivo, provocando 
que los empresarios obtengan sus ganancias de las inversio-
nes en el mercado fi nanciero o especulativo. La tendencia 
a privilegiar la inversión fi nanciera tiene un límite, cuando 
el mercado fi nanciero se separa del productivo y adquiere 
proporciones que rebasan cualquier predicción creíble. 

En crisis actual esto se hizo visible con la quiebra de ban-
cos y fi nancieras que habían otorgado créditos hipotecarios 
impagables, pero que eran un gran negocio para los es-
peculadores.

Sin embargo, surge una pregunta: ¿por qué, existiendo 
grandes cantidades de dinero, éste se va al mercado fi nan-
ciero y no al productivo? Debido a que la tasa de ganancia 
ha tenido una tendencia a la baja desde hace varios años 

1 Véanse los cálculos sobre la tendencia descendente de la tasa de ga-
nancia de la economía de Estados Unidos que hacen Alan Feeman y Ro-
bert Brenner, aparecen en el artículo de Chris Harman [2007].
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y los empresarios obtienen sus principales utilidades de la 
especulación. 

La rentabilidad para el empresario y el inversionista está 
en el mercado fi nanciero, en un enriquecimiento rápido, 
aunque en determinados momentos riesgoso; según un es-
tudio de Michael Hudson, el tiempo que permanecieron en 
posesión del comprador las acciones o títulos fi nancieros 
fue, en promedio, de 22 segundos en 2010.

Cuando la especulación se convierte en la principal fuen-
te de ganancia, el capital productivo reduce sus inversiones 
por la baja de la tasa de ganancia y se manifi esta la crisis. 
Entonces se reduce la producción, las exportaciones, las im-
portaciones, la ocupación y el nivel de vida de la población. 

La competencia entre las empresas trasnacionales (ETNS) 
está detrás de todo este proceso, y sus políticas han llevado a 
los cambios en la economía, y muy especialmente, en el caso 
de México, en el comportamiento del sector industrial.

Por ello, este trabajo tiene como objetivo mostrar cómo 
la política implementada por las ETNS de incrementar sus 
ganancias vía la fragmentación de la producción, cambió 
la base productiva de la economía mexicana. La fuerza de 
esas empresas permitió el reparto del mundo según sus ne-
cesidades de producción y ganancia. Así, cada país o región 
se fue especializando en la producción/exportación de un 
producto, proceso o servicio.

En el caso de México, una de las consecuencias de esta po-
lítica llevó a la reconversión industrial de los años ochenta 
y noventa, y desembocó en la especialización de la industria 
mexicana y su mayor integración a la economía de Estados 
Unidos.

Como bien sabemos, este proceso  produjo un desman-
telamiento del aparato productivo, cuyo motor en los años 
setenta había sido la inversión pública en dos actividades cla-
ve, la petrolera y la generación de energía eléctrica. Cuando 
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esa inversión disminuyó, las empresas que giraban alrede-
dor de ellas quebraron, cerraron sus puertas, despidieron 
trabajadores; los contratos colectivos se echaron abajo y se 
crearon otros más “fl exibles”. La industria sufrió una fuerte 
sacudida, la apertura comercial y el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) vinieron a afectar a las 
ramas que producían para el mercado interno. Eran, entre 
otras, las industrias que componen el sector de bienes de 
capital, que a su vez afectaron a las productoras de bienes 
intermedios y por último a las de bienes de consumo.

El modelo de sustitución de importaciones fue abandona-
do y en su lugar apareció la “producción orientada a la expor-
tación”. La industria manufacturera tenía que competir en 
el mercado mundial, ¿quiénes podían hacerlo? Las fi liales de 
las ETNS, aquellas “seleccionadas” para producir en México.

El gobierno mexicano dio las facilidades para que estas 
empresas tuvieran una excelente infraestructura: terrenos a 
bajo precio (casi un regalo), mano de obra barata, sin orga-
nización sindical, etc. Al mismo tiempo, salió a fl ote la ideo-
logía empresarial que considera las prestaciones y los aumen-
tos salariales como un lujo que México no puede darse. En las 
grandes empresas las conquistas se fueron perdiendo, hasta 
quedar en lo que tenemos ahora. Una vez preparado el terre-
no, estaba lista la inversión para crear maquiladoras que sur-
gieron como parte de las facilidades que otorgaba el TLCAN.

Este capítulo está dividido en tres partes, la primera da 
una visión general del comportamiento del sector manufac-
turero, destacando aquellas ramas exportadoras y las que no 
fueron capaces de competir en el mercado mundial. Ade-
más, se señalan los principales efectos de la crisis en el apa-
rato productivo. 

La segunda parte hace un análisis de dos de las principales 
industrias exitosas en el modelo exportador, la automotriz y 
la de aparatos eléctricos y electrónicos; se destaca el escaso 
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impacto que tienen esas exportaciones sobre el resto de las 
actividades manufactureras. Para ilustrar estos fenómenos se 
utilizan indicadores generales, no por empresa.

La tercera parte aborda la situación de la rama de Ali-
mentos, bebidas y tabaco, y describe su comportamiento 
durante la crisis y su importancia dentro del mercado in-
terno. Esta industria se caracteriza por una enorme hetero-
geneidad tecnológica, ya que abarca desde microempresas 
hasta grandes grupos corporativos que forman las llamadas 
empresas multilatinas. Dado que estas empresas serían las 
exitosas en el modelo exportador, se hace una descripción 
detallada de varias de ellas y del impacto que tienen en 
otras industrias.

LOS CAMBIOS EN LA MANUFACTURA 
EN LA CRISIS ACTUAL

Para poder apreciar los efectos que ha ocasionado esta crisis 
habrá que mostrarse el desempeño de algunos sectores que 
componen la manufactura desde 2003 hasta 2010.

Durante este periodo, la manufactura creció a una tasa 
promedio de 1.8%, refl ejando un desempeño que no favo-
rece a la economía mexicana desde ningún punto de vista. 
Mientras la manufactura tenga esta tendencia descenden-
te, al resto de las actividades les faltará el soporte produc-
tivo para que tengan un crecimiento sostenido (véase el 
cuadro 1).

Si tomamos en cuenta las industrias que componen estos 
sectores, tenemos que el sector manufacturero ubicado en 
México se compone de 21 subsectores (véase el anexo); cada 
uno de los cuales, así como el total, presentaron evolución 
negativa a partir del tercer trimestre de 2008 y durante todo 
el año de 2009.
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Entre los menos afectados, de acuerdo con el Sistema de 
Cuentas Nacionales, se cuentan los subsectores de la indus-
tria alimentaria y el de las industrias de las bebidas y el ta-
baco, así como la automotriz y la de aparatos eléctricos y 
electrónicos. En cambio, la fabricación de insumos textiles 
y la de prendas de vestir se cuentan entre las más afectadas. 

Llama la atención que la fabricación de insumos textiles 
y la industria de la madera registraron tasas de evolución 
negativa en 2005, y que en 2008 y 2009 tuvieron fuertes des-
censos. En este último año fue considerable la tasa negativa 
de fabricación de productos de minerales no metálicos y, 
sobre todo, de industrias metálicas básicas y de fabricación 
de maquinaria y equipo, lo que da cuenta del descenso de 
la inversión.

Según varios estudios, la crisis iniciada a fi nales de 2007 
es la más severa de los últimos 50 años; dos indicadores nos 
muestran esta afi rmación y aparecen en el cuadro 2, en el 
que es posible observar la gran disminución del personal 
ocupado y la subutilización de la capacidad instalada en la 
industria manufacturera durante 2008 y 2009. Para 2010 
esta tendencia se mantuvo, sobre todo en lo que atañe a la 
utilización de la planta productiva, lo que nos muestra lo 
prolongado de la crisis.

Otro problema que refl eja la profundidad de la crisis ini-
ciada en 2007 es el gran número de empresas que se han dado 
de baja y, sobre todo, el alto porcentaje industrial de éstas.

En efecto, de las 9 440 empresas dadas de baja entre no-
viembre de 2008 y marzo de 2010, 80% se concentró en la 
industria, es decir, 7 574 unidades y 18% en los servicios.

Las ramas fabriles más dañadas fueron los servicios em-
presariales y la construcción, con 3 910 bajas las dos últimas, 
y la manufactura con 3 716, lo cual signifi có que de cada 10 
cierres que se presentaron en los meses de referencia, ocho 
ocurrieron en estas dos actividades. 
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CUADRO 2. ALGUNOS INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
ENERO 2008-MARZO 2010

Periodo Total industria 
manufacturera

Utilización de 
planta y equipo* Personal ocupado*

2008
Enerop 2.7 0.78 0.48
Febrero 5.2 -4.01 -0.72
Marzo -6.9 -3.02 -0.47
Abril 8.6 6.31 -0.07
Mayo -1.1 -4.00 -0.27
Junio -0.6 -0.44 -0.28
Julio -0.4 0.92 -0.15
Agosto -4.2 -0.28 -0.55
Septiembre -0.3 -1.47 -1.30
Octubre -0.8 1.73 -1.33
Noviembre -4.2 -1.77 -0.63
Diciembre -4.2 -1.46 0.18

2009
Enero -15.2 -0.77 -2.44
Febrero -15.8 0.70 0.79
Marzo -9.4 1.15 0.94
Abril -17.3 3.16 1.63
Mayo -16.3 -2.64 0.14
Junio -14.6 1.67 0.58
Julio -9.3 1.05 1.57
Agosto -10.9 3.25 0.50
Septiembre -8.1 0.58 2.25
Octubre -6.7 -2.18 -0.01
Noviembre -1.0 4.95 -0.06
Diciembre 4.3 -0.93 0.40

2010
Enero 8.0 -1.11 1.23
Febreroo 8.8 4.1 1.15
Marzo n/d -3.66 0.32

p Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
o Cifras oportunas a partir de la fecha en que se indica.
n/d No disponible.
* INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM).
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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Cuando la crisis pasa del terreno fi nanciero al producti-
vo, es decir, cuando la manufactura y la construcción caen 
bruscamente, la sociedad entra en una crisis profunda que 
no puede ser resuelta a corto o mediano plazos con medi-
das exclusivamente monetarias o fi nancieras. La estructura 
económica está dañada y ese daño afecta al mercado interno 
por la falta de empleo, el aumento de la informalidad y los 
bajos salarios. 

En México, el cierre de empresas provocó el aumento del 
desempleo: en 2008 la manufactura perdió 423 114 empleos 
formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). De acuerdo con el IMSS, de 2008 a 2009 los trabajado-
res permanentes y eventuales urbanos afi liados al IMSS dismi-
nuyeron en 338 241, pérdida que no se ha podido recuperar 
si la comparamos con los trabajadores que había en 2006, 
como podemos observar en el cuadro 3.

La industria maquiladora, que es muy susceptible a los 
cambios de la industria en Estados Unidos, de agosto de 
2009 a marzo de 2010 perdió 107 620 plazas, según el Con-
sejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera 
de Exportación.

Conviene señalar que uno de los sectores más afectados 
fueron los jóvenes, debido a la gran difi cultad que tienen 
para encontrar un puesto en el mercado de trabajo, lo que 
representa un caldo de cultivo para el descontento de las 
nuevas generaciones con la sociedad en la cual les tocó vivir.

Con respecto al crecimiento del PIB, tenemos que durante 
2008 y 2009 la manufactura tuvo crecimiento negativo, de 
0.5 y de 10% respectivamente. 

Ante la disminución de la utilización de la capacidad ins-
talada en planta y en equipo en la industria manufacture-
ra en el año 2008, en muchos meses de 2009 y en dos de 
2010 (véase el cuadro 2), así como la disminución del per-
sonal ocupado en la manufactura durante muchos meses de 
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CUADRO 3. TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES ASEGURADOS AL IMSS

2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010

3 852 272 3 947 159 3 842 406 3 504 165 3 778 374 -73 898

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica 2011.

este periodo, es necesario que el gobierno mexicano tome 
medidas pertinentes para incentivar la economía, disminuir 
el desempleo y utilizar plenamente la capacidad de produc-
ción instalada. Para ello, sería conveniente que se pusiera 
en práctica la creación de obras de infraestructura –como 
planteó durante su campaña el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa.

Hay que añadir que la industria manufacturera, al utilizar 
insumos y equipos producidos por otras industrias, muchas 
de las cuales son trasnacionales, se ve afectada por la evolu-
ción cíclica de la actividad económica, no solo en México, 
sino también en otros países.

Podemos concluir que la industria manufacturera ubica-
da en México es muy sensible a los ciclos de la actividad eco-
nómica, que los retrocesos en ésta inciden en descensos en 
algunos de sus sectores, aunque no siempre en los mismos, 
ya que ello depende del contexto nacional e internacional.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Consecuencia de la fragmentación y la especialización de 
la producción, la industria manufacturera quedó convertida 
en maquiladora, si tomamos en cuenta las industrias más 
importantes dentro del modelo exportador. Destacan so-
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bre todo la automotriz y las industrias de aparatos y equipos 
eléctricos y electrónicos.

En esta parte del trabajo se intenta mostrar cómo el au-
mento de las exportaciones de estas industrias no basta para 
impulsar el crecimiento de la economía y la manufactura. 

LA FRAGMENTACIÓN LLEVA 
A LA ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA

En primer lugar, estas dos industrias son productoras de bie-
nes considerados de alta tecnología y de amplio consumo, 
tienen una tendencia a expandirse a todos los confi nes del 
mundo y están en constante cambio tecnológico.

En el caso de la industria de aparatos eléctricos y electró-
nicos (IAEE) predominan las empresas maquiladoras, éstas 
se establecieron en el norte del país, sobre todo en Tijuana, 
conformando lo que se llamó el Valle del Silicón, que iba de 
esta ciudad a San Diego. Con posterioridad se establecieron 
maquiladoras en Jalisco.

En 2006 (último año en que aparecen indicadores sobre 
las maquiladoras), 86% de las exportaciones era de aparatos 
eléctricos y electrónicos y 71% de las importaciones era del 
sector maquilador, según el Banco de México, lo cual repre-
sentaba un elevado porcentaje dentro del comercio exterior 
de las manufacturas.

A partir de 2007, la información sobre las empresas ma-
quiladoras se presentó como de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (IMMEX), que integra en un 
solo rubro a las empresas exportadoras que realizan impor-
taciones temporales. El predominio de las maquiladoras 
IMMEX es un hecho que no puede ocultarse.

En el caso de la industria automotriz, las exportaciones 
de automóviles y de autopartes crecieron a tasas elevadas; 
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las empresas automotrices son en su totalidad extranjeras, y 
se dividen en dos grupos, armadoras y de autopartes. Ambos 
grupos pertenecen al ramo de las maquiladoras, en el caso 
de las empresas de autopartes, la mayoría son fi liales de ETNS 
asociadas con las armadoras.

En 2009, Nissan, General Motors (GM), Volkswagen (VW), 
Ford y Chrysler concentraban 92% de la producción total, 
y en 2008 centralizaban 73.8% de las ventas en el mercado 
nacional [Expansión, 2009].

La especialización exportadora promovida por las ETNS da 
como resultado la especialización productiva. Dentro de la 
manufactura van desapareciendo diversas ramas, sobre todo 
las que surten al mercado interno, las cuales son sustituidas 
con importación de ciertos bienes, mientras se fortalecen las 
ligadas al comercio exterior. En el caso de estas últimas, 
las industrias que aparecen en la gráfi ca 1, desde 2008 repre-
sentan 37% del PIB manufacturero y continúan en su estan-
camiento. Destaca el aumento de la industria de cómputo y 
electrónicos que en nueve años casi alcanzó en importancia 
a la automotriz, la cual desde 2003 se mantiene con peque-
ños cambios.

De esta gráfi ca se desprenden dos observaciones: la pri-
mera es que la industria más dinámica (equipo de cómputo 
y electrónico) está compuesta en su mayor parte por empre-
sas maquiladoras fi liales de las ETNS del ramo. Su dinamismo 
obedece a su gran desarrollo tecnológico, sus productos es-
tán en constante innovación, la competencia entre ellas es 
muy fuerte, la empresa que logre una innovación tecnológi-
ca importante dominará el mercado mundial al menos por 
un tiempo. Por ello es esencial abaratar costos, sustituir las 
tareas manuales automatizándolas; cuando esto es imposible 
o no conviene, trasladan a países con mano de obra bara-
ta, como México, las fases productivas que ocupan mayor 
cantidad de trabajadores. También se observa la presencia 
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de personal califi cado de países emergentes en las empresas 
maquiladoras de cómputo, a los cuales se les paga mucho 
menos que a sus pares de otros países desarrollados. Dentro 
del mercado estadounidense, China ha desplazado a los pro-
ductos de cómputo ensamblados en México.

La segunda observación es que la industria automotriz, 
cuando se mantenía dentro del esquema proteccionista, te-
nía un mayor porcentaje de participación en la manufactura 
que en su fase exportadora. En 2008 solo surtió 23.6% del 
mercado nacional de automóviles, el resto se fue al mercado 
internacional. Cerca de 66% de los autos exportados van a 
Estados Unidos. Sin embargo, cuando se ven las estadísticas 
del comercio exterior de la industria automotriz, sobresale el 
hecho de que los vehículos exportados a Estados Unidos con-
tienen 63% de autopartes importadas, un factor clave para 
impedir el desarrollo del mercado interno (véase la gráfi ca 2).

En el caso de la industria de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (IAEE), la apertura de fronteras, el TLCAN y las estra-
tegias de las ETNS llevaron a la rama que produce equipo y 
aparatos eléctricos al estancamiento, mientras la electrónica 
y de electrodomésticos aumentó. 

IMPACTO DE LAS INDUSTRIAS EXITOSAS 
EN LA MANUFACTURA

A pesar de que el saldo de la balanza comercial de ambas in-
dustrias es positivo, si calculamos su porcentaje tanto respecto 
del PIB manufacturero como de las exportaciones totales, 
llegamos a la conclusión de que la especialización vía ma-
quiladoras no arroja buenos resultados para el crecimiento 
industrial. Por ejemplo, el porcentaje del saldo de la balanza 
comercial de la industria automotriz respecto del PIB manu-
facturero en 2004 era de 4.1% y en 2010 de 4.4%; mientras 
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que la de aparatos eléctricos y electrónicos para esos mismos 
años era del -0.5 y de -0.4%. Ambas balanzas comerciales 
muestran que donde predominan las maquiladoras, el creci-
miento de las exportaciones va aparejado con el aumento de 
las importaciones, por tanto su impacto sobre el resto de las 
actividades productivas es muy escaso. Algunos datos pue-
den ilustrar este fenómeno: 75% de los insumos consumidos 
por las IMMEX es de importación, los proveedores nacionales 
solo surten 25%, no hay realmente un sistema de proveedo-
res que impulse un encadenamiento productivo.

Para mostrar el efecto de estas industrias sobre la manu-
factura, conviene utilizar otro indicador, el consumo, tanto 
el productivo como el individual.

En el caso de las maquiladoras, el consumo productivo 
corresponde a los insumos intermedios (materias primas, 
envases y empaques) y el capital fi jo. El consumo individual 
se refi ere al que realizan los asalariados. 

Según información del INEGI (cuentas nacionales), dentro 
del consumo productivo del sector manufacturero la mayor 
parte la ocupa el intermedio, que en 2010 representaba 85%, 
mientras que la formación bruta de capital fi jo (FBCF) era de 
15%. La Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL) calcula una FBCF superior a 25% para obtener 
tasas de crecimiento superiores a 5%, y como veremos más 
adelante, la industria maquiladora no puede ofrecer esto.

En el caso de la industria automotriz y de la IAEE, la forma-
ción bruta de capital fi jo se obtuvo por medio del sistema de 
los censos industriales del INEGI. Con base en ellos compara-
mos la FBCF de estas dos industrias con la del sector manu-
facturero. Los resultados muestran que la automotriz tiene 
mayores inversiones en capital fi jo que la electrónica y la de 
aparatos eléctricos, aun cuando estas dos últimas exportan 
una mayor cantidad que la automotriz. Por ejemplo, en 2009 
la FBCF de la industria automotriz representaba 17.5% del to-
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tal de la manufactura, mientras la electrónica representaba 
5.3% y la de aparatos eléctricos 2.3%. Más de 90% de la in-
versión se iba al consumo intermedio, es decir, al ensamble.

El mismo fenómeno sucede cuando vemos la inversión 
extranjera directa destinada a estas tres industrias (véase la 
gráfi ca 3). El predominio de las maquiladoras es mayor en 
la IAEE, por eso su impacto sobre las actividades económicas 
es menor en casi todos los indicadores que hemos analizado.

En el consumo individual solo tomamos en cuenta la re-
muneración a los asalariados, concepto considerado impor-
tante por su impacto en el crecimiento de otras actividades. 
La automotriz y la de IAEE están consideradas de altos sala-
rios, si se comparan con las de industrias que surten el mer-
cado interno, como la alimentaria. Por ejemplo, con precios 
de 2003, un trabajador de la industria automotriz ganaba 
378.6 pesos por día en 2010, los de la industria electrónica 
294.8 pesos y la eléctrica 386.4 pesos;  por sus ingresos, los 
trabajadores de estas industrias serían parte de los sectores 
privilegiados. Un trabajador de la rama alimentaria apenas 
rebasaba los 60 pesos diarios en 2008. En los últimos años 
vemos (véase la gráfi ca 4) cómo se presenta una caída pro-
nunciada del crecimiento de los salarios.

Debido a que este tipo de consumo se lleva a cabo casi en 
su totalidad en la ciudad o región donde están establecidas 
las empresas, su impacto sobre las actividades económicas 
es importante, ya que demandan bienes de consumo dura-
dero y no duradero, creándose un polo de atracción de in-
versiones. Este impacto es el más directo sobre el mercado 
interno. Si bien es útil, es insufi ciente para lograr impulsar 
el crecimiento de la manufactura.

En el caso del comercio exterior en estas dos industrias, 
tenemos que una buena parte de sus exportaciones e im-
portaciones se dan entre las ETNS y sus fi liales, el llamado 
“comercio intrafi rmas”, caracterizado porque el impacto 
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económico sobre el resto de las industrias es escaso. Según 
cálculos llevados a cabo por Durán y Ventura [2003], el co-
mercio intrafi rma de las ETNS de Estados Unidos y sus fi liales 
es menor cuando los sectores tienen un bajo desarrollo tec-
nológico:

[...] a diferencia de sectores manufactureros como equipo 
electrónico, equipo computacional y equipos de transporte. Si 
se analiza el comercio a niveles más fi nos, así por ejemplo a 4 
dígitos algunos índices superan 70%, como en el caso de los 
motores para vehículos (95%), productos farmacéuticos y me-
dicinas (79.8%), equipos de comunicaciones (73.8%), y equipo 
computacional (70%). Estos cuatro sectores representan 41% 
del comercio entre empresas relacionadas (aproximadamente 
244 mil millones de dólares) [Durán y Ventura, 2003: 58].

Según reporta este mismo estudio, entre 1982 y 2000 ha 
aumentado el comercio intrafi rma entre las fi liales maquila-
doras mexicanas y las matrices en Estados Unidos:

Así en 2002, el monto de comercio intrafi rma de empresas 
matrices de Estados Unidos con sus fi liales en México fue de 
62 026 millones, repartidos en 34 552 en comercio intrafi rma 
de exportaciones de las fi liales en México a sus casas matrices 
en Estados Unidos; y 24 474 en importaciones de las matrices 
desde sus fi liales [Durán y Ventura, 2003: 62].

Lo que supone que el impacto de las exportaciones sobre 
la manufactura y la economía en su conjunto disminuye por 
los precios de transferencia y la posibilidad de eludir im-
puestos que conlleva el comercio intrafi rma.

A pesar de todos los apoyos que reciben las ETNs automo-
trices en Estados Unidos, el gobierno mexicano les otorga 
estímulos fi scales por medio de los recursos que otorga el 
Conacyt para la creación de desarrollos tecnológicos. Según 
la Auditoría Superior de la Federación, las empresas no han 
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cumplido con sus compromisos y el gobierno no ha hecho 
un seguimiento minucioso de dónde han ido a parar esos 
recursos. En los 10 años del programa, las seis principales 
empresas automotrices, encabezadas por General Motors, 
han obtenido recursos por 2 968 903 376 pesos [Ramírez y 
Romero, 2010]. 

Como podemos concluir, el impacto de estas dos indus-
trias exitosas no va acompañado de un crecimiento de la 
manufactura, en buena medida porque son maquiladoras 
y porque se ha roto la cadena de proveedores. La mayoría 
de los insumos son importados, y este modelo de industria-
lización no contribuye a crear empleo, salarios reales más 
elevados, formación de una cultura tecnológica entre los tra-
bajadores, etcétera.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 
LAS DESTINADAS AL MERCADO INTERNO. 
COMPORTAMIENTO ECONÓMICO

El estudio de las industrias de alimentos, bebidas y tabaco re-
sulta importante porque hemos visto que en relación con el 
conjunto de la manufactura su tasa de crecimiento no cayó 
de manera tan abrupta como las otras ramas industriales du-
rante el periodo de crisis. Así, por ejemplo, la manufactura 
en su conjunto para el año 2009 tuvo una caída de 10.2%, 
y en 2010 alcanzó un crecimiento de 9.9%; la de alimentos, 
bebidas y tabaco no descendió de esta manera, sin embargo, 
tuvo una caída de 0.7 y un crecimiento de 0.7, para los mis-
mo años (véanse el cuadro 4 y la gráfi ca 5).

Es importante mencionar que en la industria manufactu-
rera sobresale la rama de Alimentos, bebidas y tabaco [Del 
Valle, Castañón y Solleiro, 2003: 116] por su importancia 
estratégica, pues se encarga de suministrar alimentos a una 
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CUADRO 4. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2004-2010. 
A PRECIOS DE 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 3.9 3.6 5.9 1.7 -0.7 -9.8 9.9

Industria  
   alimentaria

3.3 2.6 1.8 2.3 1.4 -0.2 1.9

Industria 
   de las bebidas 
   y del tabaco

7.3 7.1 6.3 3.4 2.5 -1.2 -0.4

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por el Banco de México. Informe 
Anual, varios años.

población creciente. Además, estas ramas en su conjunto 
aportaron cerca de 23.0% del total del valor de la produc-
ción manufacturera para el año 2010. Respecto de la utili-
zación de mano de obra, observamos que ésta ocupó cerca 
de 24.8% del total de los puestos de trabajo en la manufac-
tura en promedio para el periodo 2006-2010.

En relación con las tasas de crecimiento, al interior de 
la rama de Alimentos, bebidas y tabaco, encontramos que 
para el periodo 2004-2008 la rama productora Conserva-
ción de frutas, verduras y guisos presentó la más elevada tasa 
de crecimiento del conjunto de estos subsectores, logran-
do 4.9% de crecimiento, seguida por Fabricación de lác-
teos, con una tasa de crecimiento de 4.4%. En relación con 
la estructura de estas ramas, detectamos que el subsector en 
el que se fabrican los productos de Panadería y tortillas es el 
que concentra en el periodo 2003-2009 el mayor volumen de 
la producción, con 24.41%, y del personal ocupado, 34.70%; 
le sigue en orden de importancia la rama de Matanza, em-
pacado y procesamiento de carne de ganado y aves [INEGI, 
2010b].

desarrollo-03.indd   98desarrollo-03.indd   98 06/09/12   08:05 AM06/09/12   08:05 AM



Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
ba

se
 e

n 
lo

s 
da

to
s 

pr
op

or
ci

on
ad

os
 p

or
 e

l B
an

co
 d

e 
M

éx
ic

o.
 In

fo
rm

e 
an

ua
l, 

va
rio

s 
añ

os
.

GR
ÁF

IC
A 

5.
 T

AS
AS

 D
E C

RE
CI

M
IE

N
TO

 D
E L

A 
IN

DU
ST

RI
A 

M
AN

UF
AC

TU
RE

RA
, 2

00
4-

20
10

. A
 PR

EC
IO

S D
E 2

00
3

-1
5

-1
0-5051015

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

To
ta

l
In

du
st

ria
  a

lim
en

ta
ria

In
du

st
ria

 d
e 

la
s 

be
bi

da
s 

 y
 d

el
 ta

ba
co

(%
)

desarrollo-03.indd   99desarrollo-03.indd   99 06/09/12   08:05 AM06/09/12   08:05 AM



MA. L. GONZÁLEZ, A. L. GONZÁLEZ  E I. RUEDA100

Ante la crisis, el índice del personal ocupado y las remu-
neraciones reales por persona ocupada experimentaron una 
pequeña disminución en estas ramas (véase el cuadro 5).

Ahora bien, respecto de la inversión extranjera directa que 
se orientó a estos sectores encontramos que decayó en este 
periodo de crisis de manera importante, si comparamos el 
2004, cuando captó 3 779.60 millones de dólares, con el 2009, 
en que solamente logró 944.80 millones de dólares. Quien 
se benefi ció de los recursos externos fue la industria de las 
bebidas, con 672.3 millones de dólares.

Un aspecto muy importante de estos subsectores es la 
existencia de grandes consorcios; las empresas más impor-
tantes en ventas en la rama de alimentos son Grupo Bimbo, 
Grupo Maseca (Gruma) y Grupo Industrial Lala. En conjun-
to, sus ventas en 2008 representaron casi 50.93% del total 
de las grandes empresas de alimentos, en la captación de 
empleo 60.04%, y juntas concentraban 65.84% del total de 
los activos [Expansión, 2009]. En bebidas, las que concentra-

CUADRO 5. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DEL PERSONAL OCUPADO 
Y DE LAS REMUNERACIONES  MEDIAS REALES POR PERSONA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, 
BEBIDAS Y TABACO (BASE 2003 = 100)

Año

Variación porcentual anual del 
índice de remuneraciones medias 

reales por persona ocupada

Variación porcentual anual del 
índice del personal ocupado

Industria 
alimentaria

Industria de las 
bebidas y del 

tabaco

Industria 
alimentaria

Industria de las 
bebidas y del 

tabaco

2007 1.9 1.6 0.1 -4.0

2008 0.5 -0.1 -0.3 -0.2

2009 0.0 -0.7 -1.4 -2.8

Fuente: INEGI, 2010b. Indicadores del sector manufacturero, septiembre de 2010.
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ron las ventas en 2009, con 67.4% del total, fueron Fomento 
Económico Mexicano, Coca Cola Femsa y Grupo Modelo; 
en relación con el empleo acapararon 74.3% del total de la 
fuerza de trabajo [Expansión, 2010: 259-262]. En el aspecto 
de comercio exterior del subsector de Alimentos, bebidas y 
tabaco, sus exportaciones tuvieron un crecimiento impor-
tante y sostenido desde el año 2003 hasta el 2008, sin embar-
go, en 2009 descendió en 1 167 millones de dólares como 
consecuencia de la crisis. En el periodo 2003-2009 presen-
taron una balanza comercial defi citaria [Banco de México, 
2010: 135-136].

Las principales exportadoras de estas ramas de alimentos 
y bebidas dentro de las 500 mayores empresas de América 
Latina son las siguientes fi rmas: Femsa, Grupo Bimbo y Gru-
po Modelo, cuyas ventas sumaron 95.62 por ciento.

La empresa panifi cadora translatina Bimbo [Basave y Gu-
tiérrez-Haces, 2009] ocupó el primer lugar de ventas en el 
sector de alimentos en América Latina. Gran parte de su 
excelente desempeño debe atribuirse a la producción de sus 
plantas en el extranjero y no tanto a sus actividades en terri-
torio mexicano.

Esta gran empresa [Zúñiga, 2010] ha llegado a un acuer-
do para adquirir por 950 millones de dólares North Ame-
rican Fresh Bakery, el negocio de panifi cación de Sara Lee 
Corporation, con lo cual la empresa global, con asiento en 
México, se convertirá en el mayor productor de pan en Es-
tados Unidos.

North American Fresh Bakery, conocida como Sara Lee 
NAFT, que opera 41 plantas, cubre cerca de 4 800 rutas de dis-
tribución y emplea a 13 000 trabajadores, le permitirá a Bim-
bo Bakeries USA, subsidiaria en aquel país de Grupo Bimbo, 
construir una plataforma más efi ciente y de bajo costo para 
servir a clientes y consumidores en Estados Unidos.
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Con esto, el negocio combinado de Sara Lee NAFT y Bimbo 
Bakeries USA dará empleo a más de 28 mil personas, opera-
rá 75 plantas y distribuirá sus productos a través de más de 
13 000 rutas en Estados Unidos, con ventas pro forma calcu-
ladas en 5 805 millones de dólares en 2010.

Para el Grupo Herdez en Estados Unidos, MegaMex 
Foods lo coloca en una situación privilegiada en el mercado 
de salsas. Con la marca La Victoria, de Herdez-Del Fuerte, y 
Chi Chi’s, de Hornel Foods, cubre el mercado anglo del este 
y del oeste de Estados Unidos. Con Herdez, Doña María y 
Búfalo, atiende al público mexicano, ahora con la posibili-
dad de producirlos allá, en alguna planta de su nuevo socio 
comercial. Este fabricante de alimentos comercializa alrede-
dor de 1 000 productos en el mercado mexicano. El Grupo 
Herdez, a pesar de la crisis, no paró sus inversiones en 2009. 
Adquirió un nuevo barco atunero, lo que eleva su fl ota a 
siete embarcaciones. Inició la construcción de un centro de 
distribución automatizado y robotizado en Teoloyucan, Es-
tado de México, que implicará una inversión de 45 millones 
de dólares. Con éste ya tiene ocho centros de distribución 
en el país [García de León, 2010: 157-160].

Otra compañía importante es Fomento Económico Mexi-
cano (Femsa), la empresa integrada de bebidas con mayor 
monto de ventas en América Latina, la cual llevó a cabo 
un acuerdo defi nitivo mediante el cual los activos de Femsa 
Cerveza se incorporaron al grupo holandés Heineken Hold-
ing NV, el tercer mayor productor de esta bebida, a cambio 
de una participación de 20% en la multinacional cervece-
ra, en una operación valuada en más de 7 347 millones de 
dólares.

La negociación abarca los contratos de Femsa en Brasil 
y Estados Unidos, pero no incluye la cadena de tiendas de 
conveniencia Oxxo, ni la producción de Coca Cola en el 
mercado nacional mexicano y en América Latina.
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Cervecería Cuauhtémoc es una de las últimas empresas 
emblemáticas de México. Su fundación se remonta a hace 
120 años, durante el primer periodo de industrialización del 
país durante la dictadura de Porfi rio Díaz. Desde 1890 la 
Cervecería Cuauhtémoc se ha mantenido como uno de los 
puntales representativos del poderío económico del Grupo 
Monterrey.

Femsa Cerveza cuenta con seis plantas productoras en 
México y ocho en Brasil. Su base es la Cervecería Cuauhté-
moc, fundada en 1890, la cual en 1985 se fusionó con Cer-
vecería Moctezuma; además, produce sus botellas de vidrio, 
latas de aluminio y sellos herméticos mediante las empresas 
Malta S.A. de C.V., Fábricas Monterrey, así como Sílices de 
Veracruz.

En lo que respecta a Coca-Cola Femsa (KOF), la otra gran 
división de la mayor elaboradora de bebidas de América La-
tina, sirve a más de 200 millones de consumidores en nueve 
países de la región, por medio de una red de más de 1.5 
millones de puntos de venta y 73 marcas de refrescos. Femsa 
es el embotellador líder de las marcas de Coca-Cola en Amé-
rica Latina, donde comercializa casi 2.2 billones de cajas 
unidad por año, elaboradas en 30 plantas embotelladoras. 

La productora de refrescos y cerveza Femsa, tuvo utilida-
des que pasaron de 783 millones en el primer trimestre de 
2009, a 1 988 millones al cierre de marzo de ese año, es de-
cir, 153.9% de aumento. The Coca-Cola Company cuenta 
con una participación de 31.6% en Coca-Cola Femsa. Sus 
ventas en 2008 ascendieron a 82 976 millones de pesos, unos 
5 998 millones de dólares [Cardoso, 2010]. Este gigante de 
las bebidas opera en México, Colombia, Venezuela, Guate-
mala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Brasil y Argentina [CN-
NExpansión, 2010]. Este consorcio afi rmó que a pesar de la 
volatilidad económica global, que en 2009 hizo que el producto 
interno bruto (PIB) nacional se desplomara 7%, la empresa 
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registraba un crecimiento de 12.1% en su volumen de ven-
tas, y México se colocaba como el primer consumidor per 
cápita de sus marcas en el mundo, por arriba de Estados 
Unidos [Expansión, 2009].

La embotelladora mexicana Coca Cola Femsa fi rmó un 
acuerdo para adquirir la empresa panameña Grupo Indus-
trias Lácteas; ello le permitirá ingresar en la categoría de 
leche y productos lácteos [Tendencias, 2010].

Es importante mencionar que a las grandes compañías 
con un comportamiento positivo en sus estados fi nancie-
ros, la Auditoría Superior de la Federación les autorizó el 
no pago de impuestos en el periodo de 2001 a 2010. Son 
las siguientes: Sigma Alimentos, productora de carnes frías 
y lácteos, acreditó 202 999 757 pesos en “estímulos fi scales” 
durante seis de los 10 años que llevan los programas de apo-
yo a la innovación tecnológica. Sigma Alimentos promoto-
ra de las marcas Fud, San Rafael, Yoplait, con 202 999 757 
pesos; Arca Corporativo, con 189 413 978 pesos; Bachoco, 
con 124 197 461 pesos; Sabritas con 41 378 413 pesos; Mead 
Johnson Nutricionales de México, con 36 millones de pesos, 
Refrescos y Aguas Minerales con 32 842 542 pesos [Ramírez 
y Romero, 2010].

Otra empresa importante es Nestlé, que llegó a ser en 
2005 la compañía agroalimentaria más grande del mundo. 
Tiene su sede central en Vevey, Suiza. La gama de produc-
tos ofertada por Nestlé incluye desde agua mineral hasta 
comida para animales, e incluye productos de chocolate y 
lácteos. Tiene más de 200 000 trabajadores en el mundo, 
en México mantiene 6 500 empleos. Juan Carlos Marroquín 
afi rmó que México es uno de los mercados más importan-
tes de Nestlé, ya que el país se ubica como la séptima na-
ción en ventas mundiales. En el continente americano es la 
tercera nación con mejores ventas después de Estados Uni-
dos y Brasil. Nestlé cuenta con 14 plantas productoras de 
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alimentos y bebidas repartidas en todo México [CNNExpan-
sión, 2010]. 

Respecto del café, también es importante mencionar lo 
siguiente: México está impulsando su producción de café 
tipo robusta, mientras pretende convertirse en uno de los 
mayores productores mundiales de café instantáneo, pese 
a objeciones de algunos agricultores preocupados de que la 
variedad del grano tenga bajo precio.

El gobierno mexicano se ha asociado con el gigante suizo 
Nestlé para proporcionar a los agricultores variedades me-
joradas de café robusta y reducir las importaciones anuales 
cercanas a los 450 000 sacos de 60 kilogramos.

La producción de café de México ha caído de manera 
sostenida y en la actualidad la nación es el décimo expor-
tador mundial de café, desde el cuarto lugar que ocupó en 
1999/2000, según estadísticas de la Organización Interna-
cional de Café [CNNExpansión, 2010].

Conforme a lo anterior, se plantea la necesidad de incre-
mentar la producción de café; en este sentido, las trasna-
cionales Nestlé y Agroindustrias Unidas de México (Amsa) 
fi guran entre las que promueven un fuerte aumento de la 
producción, y que se dé prioridad a los recursos para reno-
vación de cafetales orientadas principalmente a la compra de 
plantas que tienen esas compañías y que supuestamente son 
resistentes a los cambios climáticos y más productivas.

A Nestlé lo que le interesa son los subsidios para aumen-
tar la producción de la variedad de café robusta (cotizada 
internacionalmente por debajo de la arábiga), y contar con 
grano más barato para su nicho de mercado de solubles, que 
le deja grandes ganancias. Con ello pretende contrarrestar 
el avance de miles de nuevas cafeterías que utilizan arábigos 
lavados de más calidad, y que, con una mejor preparación, 
han logrado que aumente el consumo del aromático en el 
país en los años recientes.
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Los productores de café deberían impulsar una política 
que implique una estrategia más conveniente de aumento 
de la producción, mediante un incremento de los recursos 
de Fomento Productivo para 2011, con la promoción del tra-
bajo de limpia, poda y una fertilización adecuada para que 
el programa de renovación de cafetales sea viable, a partir 
de plantas que sean conocidas y seleccionadas por los pro-
pios cafi cultores [Celis, 2010].

Sin embargo, los productores de café por conducto de 
Marcelo Herrera, de la Alianza Nacional de Organizaciones 
Agropecuarias y Cafetaleras; Juan Villarreal, de la Confede-
ración Mexicana de Productores de Café; Fernando Celis, de 
la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, y 
Olegario Carrillo, coordinador nacional de la UNORCA (Unión 
Nacional de Organizaciones Campesinas Autóctonas), criti-
caron la actitud de la Sagarpa y la Asociación Mexicana de la 
Cadena Productiva del Café que es, dijeron, instrumento de 
la trasnacional Nestlé. Explicaron que desde hace poco más 
de dos años Nestlé incide para que los productores cafeta-
leros, particularmente de zonas bajas, dejen de sembrar es-
pecies de buena calidad, como la arábiga, para optar por el 
café robusta, que es barato y de baja calidad, y que esta em-
presa utiliza para elaborar sus cafés solubles [Gómez, 2010].

Por lo anteriormente descrito, podemos considerar que 
estas grandes industrias en algunos casos no se vieron afec-
tadas por la crisis económica, y al contrario, muestran un su-
perávit en su comportamiento. Esta situación ha infl uido en 
el comportamiento de la rama de Alimentos y bebidas, que 
prácticamente no resintió la crisis económica que afrontó la 
economía mexicana.

En esta rama se ha presentado un défi cit de 3 160 millo-
nes de dólares en su balanza comercial; sin embargo, en el 
2010, después de la crisis económica que vivió el país, su 
défi cit disminuyó a 1 679.4 millones de dólares (véanse el 
cuadro 6 y la gráfi ca 6).
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CUADRO 6. BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, 2003-
2010. MILLONES DE DÓLARES

Año Millones de dólares

2003 -2301.5

2004 -2540.4

2005 -2482.3

2006 -2088.7

2007 -3159.2

2008 -2877.6

2009 -2584.3

2010 -1679.4

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por el Grupo de Trabajo de Estadís-
ticas de Comercio Exterior, Integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración 
Tributaria y la Secretaría de Economía.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por el Grupo de Trabajo de Estadís-
ticas de Comercio Exterior, Integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración 
Tributaria y la Secretaría de Economía.

GRÁFICA 6. BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y TABACO, 2003-2010. MILLONES DE DÓLARES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-2301.5

-2540.4 -2482.3

-2088.7

-3159.2
-2877.6

-2584.3

-1679.4
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CONCLUSIONES

La política gubernamental, al impulsar la especialización 
productiva como casi la única manera de acelerar el desarro-
llo industrial, ha sido incapaz de impulsar el crecimiento de 
la economía, ya que en buena medida ha estado enfocada 
en el apoyo a la industria maquiladora de exportación que, 
al romper las cadenas productivas e importar la mayoría de 
los insumos que necesita, no incide en el resto de las ramas 
industriales. Ejemplo de este fenómeno son las industrias 
automotriz y la de aparatos eléctricos y electrónicos, como 
hemos visto en este trabajo.

La rama de la fabricación de Alimentos, bebidas y tabaco, 
aun en el periodo de crisis económica, no presentó caídas 
importantes en sus tasas de crecimiento; además, se encuen-
tra dominada por grandes consorcios de empresas transla-
tinas, que participan con elevadas inversiones, presentan 
crecimiento en sus ventas y ocupan a decenas de miles de 
trabajadores a pesar de la crisis. 

En conclusión, la industria manufacturera, mediante la 
globalización y la especialización productiva, se ha conver-
tido en un sector altamente especializado que destina su 
producción al mercado externo. La rama industrial cuenta 
con las empresas más dinámicas, que poseen un alto porcen-
taje de crecimiento y exportación. Existen también ramas 
como la alimentaria, que se destina sobre todo al mercado 
interno, y que si bien no tiene en términos generales un 
crecimiento espectacular ni grandes exportaciones, ha podi-
do mantenerse con crecimientos positivos en estos años de 
crisis. Los efectos sobre ella no provienen de los vaivenes de 
la especialización, sino del escaso crecimiento del mercado 
interno (la pobreza de la población) y desde 2008 de la es-
peculación de las commodities.
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LA POLÍTICA INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA 
EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Y MANUFACTURERO DE COREA DEL SUR

Bernardo Olmedo Carranza*

INTRODUCCIÓN

El tema de la política industrial en México hay que ubicarlo 
en un sentido histórico. Lo que se defi nió y aplicó en la se-
gunda posguerra, no es aplicable a lo que se presentaría en 
América Latina en la época de extrema apertura comercial, 
en un entorno de políticas y prácticas de ajuste económico, 
mejor conocidas como “neoliberales”, y en el marco de una 
globalización económica de carácter trasnacional [Beker-
man y Sirlin, 1998: 517; Olmedo, 2006a]. Como tampoco 
lo será la defi nición de una política industrial para el futuro 
más próximo ni para el de mediano y largo alcances.

En efecto, pareciera que no pudieran establecerse las 
mismas políticas industriales cuando se camina en una eco-
nomía cerrada –al estilo de la política industrial aplicada 

* Investigador titular. Responsable de la Unidad de Investigación en 
Economía Industrial, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
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durante la época de la estrategia de sustitución de importa-
ciones–  que en otra, en la que las características se defi nen 
por el tránsito hacia un mercado amplio y abierto, en un 
proceso de apertura y aparente estabilización macroeconó-
mica que ha caracterizado a América Latina durante las úl-
timas tres décadas.

Sin embargo, existen pautas mínimas que pueden orien-
tar ciertos criterios y procesos de industrialización, sea en 
contextos de economía cerrada como de economía abierta, 
caso expreso de Corea del Sur, una economía emergente 
tomada como exitosa.

En este sentido, el caso del país asiático contrasta con la in-
dustrialización habida en México, tomando como punto de 
partida las condiciones de la economía mundial después 
de la segunda guerra mundial y, sobre todo, las particula-
ridades de las economías de ambos países en ese momen-
to, así como las estrategias posteriores, en el marco de otras 
condiciones de la economía del orbe.

En un periodo histórico compartido desde hace más de 
cinco décadas, en este trabajo realizaremos un análisis de la 
experiencia de la política industrial y tecnológica y su contri-
bución al desarrollo económico y manufacturero de Corea 
del Sur, como caso paradigmático que ha logrado sortear 
tanto las limitaciones propias como las externas a partir de 
una visión propia, que ha transitado desde inicios de los 
años sesenta hasta la actualidad. A ello habría que agregar 
la experiencia de una organización empresarial muy propia 
de Corea del Sur –chaebol–,  cuyos intereses se entretejen con 
los del gobierno coreano. En esta experiencia destaca la re-
levancia del papel abiertamente proactivo y proteccionista 
que el Estado ha tenido en el proceso de industrialización 
del país asiático, lo que podría arrojar importantes aprendi-
zajes para nuestros países latinoamericanos, particularmen-
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te el nuestro, sin dejar de señalar que cada experiencia es 
única e irrepetible. 

POLÍTICA INDUSTRIAL

Las economías latinoamericanas disfrutaron de cierta bo-
nanza económica a partir de la incorporación de Estados 
Unidos a la segunda guerra mundial. Fuimos proveedores 
de una economía que estaba transitando de una economía 
“civil” a una economía “de guerra”, con la conveniencia de 
que en nuestros territorios no se desarrollaban las activida-
des bélicas. En contraste, Corea del Sur estaba saliendo de 
una posición de economía esclavizada durante décadas por 
los japoneses, hacia una economía propia pero con tremen-
das limitaciones.

La economía surcoreana, la contemporánea, se ha des-
envuelto a pesar de las condiciones iniciales desfavorables 
para el desarrollo económico, tales como recursos naturales 
limitados, un mercado interno extremadamente constreñi-
do, escasos niveles de ahorro y, sobre todo, la carencia de 
experiencia en temas de desarrollo económico, toda vez que 
habían sufrido una larga y dolorosa experiencia de esclavi-
tud por varias décadas a manos de otro país, que les impe-
día contar con un referente propio para su administración 
[KOIS, 1993].

A ello habría que sumar la división lastimosa de su propio 
país en la llamada Guerra de Corea (1950-1953), misma que 
se convirtió en el referente de una guerra generada por las 
fuerzas beligerantes “aliadas” en perjuicio de una sociedad 
civil nacionalista y patriota. El resultado fue una misma na-
ción dividida, con percepciones prácticamente antagónicas 
de su futuro: dos Coreas, la del Norte y la del Sur.
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Mucho se ha hablado sobre el papel que Corea del Sur 
ha desempeñado en el este asiático dentro de los intereses 
de Estados Unidos en aquella zona estratégica del mundo, y 
que se materializó en importantes transferencias de recursos 
de diversa naturaleza. En este contexto, Corea del Sur lanzó, 
en 1962, su primer plan quinquenal de desarrollo econó-
mico. Desde entonces, su producto nacional bruto (PNB) se 
expandió enormemente, a una tasa promedio anual de 8%. 
En 1997 sufrieron una crisis de carácter fi nanciero  –simi-
lar a la mexicana en diciembre de 1994–, pero en práctica-
mente dos años sortearon lo grave del problema e inició su 
recuperación, a tasas de crecimiento menores pero siempre 
positivas.

De hecho, a partir del 2002 y hasta la fecha, mantienen 
un crecimiento promedio anual de 4.3% [OCDE, 2007a; ADB, 
2008], aunque las proyecciones de crecimiento más cerca-
nas ubican el crecimiento de la economía de Corea del Sur 
en el rango de los cinco puntos porcentuales. 

El secreto: aceptar la ayuda del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y su paquete de ajuste económico, pero sin 
las limitaciones que gobiernos como el nuestro aceptaron, 
aplicando únicamente lo que ellos consideraron era conve-
niente y benéfi co para su sociedad, sin generar acciones que 
los llevaran a asumir riesgos innecesarios, pero sobre todo, 
que no derivaran en compromisos aventurados para su so-
beranía. 

En México, que aceptamos todos los condicionamientos 
del FMI y del Banco Mundial, llevamos 30 años sin resolver 
ni mejorar nuestro problema estructural económico y fi nan-
ciero, menos aún el social, pues los grupos sociales más afec-
tados se han visto tremendamente empobrecidos. De no ser 
por la economía informal, que ha servido de válvula de esca-
pe a la presión social, la situación política y social en México 
ya habría arrojado saldos funestos. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) señala que observadores y especialistas 
estimaban que en el 2005 existían en México poco más de 
tres millones de empresas informales, que generaban más 
de nueve millones de empleos, más que el sector formal de 
este sector empresarial [OCDE, 2007b]. El Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, hoy INEG) re-
conoce que el empleo informal en nuestro país era hace un 
lustro de alrededor de 12 millones de mexicanos, de una 
población económicamente activa (PEA) total de más de 44 
millones. No obstante, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) señalaba entonces que el empleo informal en 
México se elevaba ya a más de 24 millones de mexicanos, es 
decir, más de 50% de la PEA total nacional [Tinoco, 2007: 23]. 

En el caso de la estructura industrial de Corea del Sur, 
hubo una gran transformación radical. Por muchos años, la 
economía coreana estuvo muy rezagada debido a la ocupa-
ción japonesa y pocas industrias habían sido desarrolladas 
antes de su independencia de aquel país. Para colmo, la eco-
nomía de la actual Corea del Sur (así como la del Norte) se 
encontraba devastada como resultado de la llamada Guerra 
de Corea (1950-1953), seguida de un largo periodo de recu-
peración.

En tanto, los países de América Latina, México incluido, 
gozaban de cabal salud, derivada de los benefi cios que les 
había dejado la segunda guerra mundial, al ser proveedores 
de una economía estadounidense beligerante.

Hasta 1961 Corea sufrió muchas de las difi cultades que 
los países subdesarrollados por lo general enfrentan aún 
hoy en día. Además de su extrema pobreza, su población 
crecía rápidamente, a una tasa anual promedio de 3%, y el 
desempleo y el subempleo la caracterizaban. 

Su tasa de ahorro era poco signifi cativa, y su economía 
dependía más bien de importaciones de materias primas y 
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de manufacturas de todo tipo. A principios de los años se-
senta, el gobierno coreano del sur se enfrentó entonces a la 
disyuntiva de optar por un proceso de industrialización ba-
sado en políticas de sustitución de importaciones, en una vi-
sión de economía cerrada, o bien en una política económica 
orientada hacia el mercado internacional, poniendo énfasis 
en su participación en las exportaciones y en la economía 
mundial. Corea del Sur optó por seguir la segunda opción, 
sobre todo por sus escasos recursos naturales y por su estre-
cho mercado interno, sin dejar de transitar en su momento 
por caminos sustitutivos de importaciones y de producción 
de maquila.

Debido a su prolongado aislamiento de la escena de la 
economía internacional, la propuesta de una economía ba-
sada en su incorporación a ese mercado parece haber sido 
una de sus ventajas frente a las economías de América Latina 
de su época. 

Así, comenzaron con exportaciones de bienes ligeros en 
las que Corea contaba con ciertas ventajas. Ello requería de 
importantes sumas de fi nanciamiento, y para ello implemen-
taron políticas internas para premiar el ahorro interno, con 
lo que los recursos bancarios se incrementaron de manera 
espectacular. También propiciaron la llegada de inversiones 
extranjeras mediante un Acta de Promoción de Capital Ex-
tranjero. Al mismo tiempo promovieron una devaluación de 
la moneda coreana –won– para generar una mayor compe-
titividad de sus mercancías en el extranjero. El Estado gene-
ró sistemas simplifi cados de tributación, asegurando a los 
exportadores coreanos regímenes de comercio libres. De la 
misma manera, la política respecto de las importaciones fue 
selectiva. Hubo políticas proteccionistas para salvaguardar a 
los productores internos en temas agrícolas.

Muchos analistas criticaron esa estrategia de crecimiento, 
pues consideraban que la soberanía coreana se sujetaba a 
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los imperativos de las inversiones extranjeras. No obstante, 
y aunque muchos proyectos fueron fi nanciados por depósi-
tos de ahorros de Estados Unidos, Corea logró evitar la de-
pendencia de estos fi nanciamientos a largo plazo.

Los resultados de esta política económica industrial se 
concretaron en exportaciones que crecieron más de 36% 
en promedio anual –en términos reales– entre 1961 y 1971. 
El crecimiento anual de su PIB fue del orden de 8.7% en el 
periodo indicado. 

En el campo de la educación su política ha sido muy con-
sistente, lo que ha contribuido a contar con una mano de 
obra muy efi ciente. El talento en el campo de la gerencia 
de las empresas ha sido ampliamente apoyado; incluso la 
milicia ha sido fuente de talento gerencial y de experiencia 
para las empresas coreanas. Y en lo que concierne a la polí-
tica de ciencia y tecnología y de investigación y desarrollo, 
han sido efi caces para mantener a su país entre los líderes 
de las economías emergentes, cuestión que trataremos en 
un apartado específi co.

En los años setentas, el gobierno estadounidense deci-
dió reducir drásticamente el número de tropas que tenía 
asignadas en Corea del Sur. A partir de ello, el gobierno 
coreano resolvió hacerse cargo de la defensa de la indus-
tria coreana. Los eventos fi nancieros ocurridos a prin-
cipios de los años setenta, aunados a los incrementos de 
los precios del petróleo en esos tiempos, hicieron que el 
gobierno coreano asumiera una posición de política indus-
trial sustitutiva de importaciones. Además, decidió que sus 
exportaciones tuvieran un mayor valor agregado nacional, 
incluidos los productos primarios; una diversifi cación de 
sus compradores, incrementando la producción agríco-
la doméstica. En ese sentido, el Estado coreano se manifestó 
con una mayor injerencia del gobierno en los mecanismos 
del mercado.
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En la actualidad, la economía surcoreana depende poco 
de la importación de manufacturas, a diferencia del caso 
mexicano; en este sentido, se le considera la economía asiá-
tica menos dependiente de la importación de este tipo de 
mercancías. La clave: generar e incorporar valor agregado a 
la producción manufacturera doméstica, tanto para consu-
mo interno como para la exportación.

Para los años setenta, el gobierno coreano resolvió ampliar 
y evolucionar la composición de sus exportaciones, desta-
cando las industrias pesada y química (tercer plan quinque-
nal, 1972-1976). Generó una política gubernamental para 
impulsar esas actividades, utilizando fondos de pensiones y 
ahorros privados de las diversas instituciones bancarias. Es 
decir, generaron una política de apoyos a partir del ahorro 
público, con sus salvaguardas, cuestión que en México suce-
dió en cierto modo cuando la banca de desarrollo desempe-
ñó un papel importante en el proceso de industrialización 
sustitutiva de importaciones, pero que en el caso mexicano 
se relegó cuando se precipitó la gran crisis fi nanciera de los 
años ochenta del siglo XX, dando paso a las políticas de ajus-
te preconizadas por el FMI, lo que implicó una desatención 
del Estado en ese renglón y un ascenso del papel de la banca 
comercial privada en el fi nanciamiento industrial, aunque 
con saldos muy poco afortunados que en nada se asemejan 
a lo ocurrido con la política pública de fi nanciamiento apli-
cada por el Estado coreano al proceso de industrialización.

De esta manera, las inversiones en las entonces nuevas in-
dustrias llevaron a resultados signifi cativos, y de ahí en ade-
lante desarrollaron muchas otras industrias: la electrónica, 
la construcción de barcos –Corea es actualmente el mayor 
fabricante de barcos del mundo, una de las industrias que se 
propusieron desarrollar y consolidar– y otros campos más de 
la actividad industrial.
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La economía coreana ha descansado en el desarrollo de 
una serie de industrias clave (industrias “ancla”) que han 
propiciado, a su vez, nuevas industrias de aprovisionamiento 
con una amplia repercusión en lo que corresponde al sec-
tor de las pequeñas y medianas empresas industriales y de 
servicios, generando encadenamientos productivos que han 
permitido aplicar estrategias capaces de aportar alto valor 
agregado en todos sus procesos. 

La industria de construcción de barcos es claro ejemplo 
de ello, ya que cada barco construido es como construir toda 
una ciudad, con sus consecuentes efectos de derrama en el 
resto de la economía industrial y de servicios además de los 
sectores reales de la economía, es decir, en el sector de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Este sec-
tor es proveedor de estas industrias clave y por tanto, éstas se 
suman a los importantes encadenamientos productivos, que 
generan enormes potenciales de valor agregado, base de la 
construcción de la riqueza de las sociedades. Por lo menos 
éste es el caso de las economías emergentes que no han al-
canzado aún los elevados niveles de avance en las nuevas 
tecnologías, que se basan, en esencia, en la economía de los 
servicios y en la llamada “economía del conocimiento”.

Ello ha sido factor clave en la recuperación del mercado 
interno, que genera e incorpora mayor valor agregado a las 
manufacturas nacionales, y muy benéfi co para incorporar el 
sector de las Mipymes al sector productivo industrial y mer-
cantil y, sobre todo, para generar gran cantidad de puestos 
de trabajo. 

En este sentido y en visión retrospectiva, los surcoreanos 
han transitado por diversas fases de la economía industrial. 
De ser una economía precaria, con escasa infraestructura, 
resolvieron problemas derivados de su proceso de vasalla-
je por parte de los japoneses durante décadas; enfrentaron 
una guerra de separación y rompimiento con sus propios 
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hermanos coreanos en los años cincuenta, y se enfrentaron 
a una realidad aparentemente adversa para ellos.

Bajo este escenario, la minería y la industria manufacture-
ra en Corea del Sur crecieron de manera descomunal entre 
1962 y 1988, a tasas mayores que la agricultura. En lo in-
dustrial, desarrollaron su propia industria ligera –con mano 
de obra intensiva–, entre los años sesenta y principios de 
los setenta, con importantes inversiones públicas en infra-
estructura. 

La política de industrialización se basó en una estrategia 
apoyada en la exportación, siendo el capital extranjero con-
siderado como: 1) un recurso para importar lo requerido 
para lograr una rápida industrialización, y 2) como suple-
mento de la inversión doméstica.

El desarrollo industrial de Corea se dio a partir del apoyo 
al sector manufacturero, basado particularmente en  ciertos 
sectores clave (la industria siderúrgica, industria producto-
ra de maquinaria, industria productora de barcos, industria 
química, industria de la cerámica, industria textil y otras in-
dustrias manufactureras, además de la industria de la ener-
gía). Es decir, su crecimiento y desarrollo industrial se ha 
basado en industrias que permiten una gran derrama de be-
nefi cios a diversos sectores de la economía nacional, inclu-
yendo en ellas al sector de las Mipymes.

POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La clave ha sido para ellos generar espacios y oportunidades 
para desarrollar las fuerzas productivas nacionales en secto-
res económicos industriales de gran impacto y de gran de-
rrama económica. 

En este contexto, la política de ciencia y tecnología e in-
vestigación y desarrollo, además de su política educativa, 
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han desempeñado un papel fundamental. Nos permitire-
mos hacer algunas refl exiones en torno de su política en 
ciencia y tecnología.

Corea del Sur era hace más de cinco décadas una de las 
sociedades agrarias más pobres del continente asiático. Des-
pués de una sucesión de planes económicos quinquenales, 
logró el crecimiento. Ello se debió, en gran medida, a una 
política industrial de amplio alcance, que tuvo como uno de 
sus cimientos principales una política de ciencia y tecnolo-
gía también de amplio alcance y de gran efectividad. 

Como ya hemos señalado, la economía coreana ha fi n-
cado su éxito en una estrategia de desarrollo económico 
hacia el exterior, una concepción del desarrollo econó-
mico diferente al de México y de casi todos los países de 
América Latina. Ello hizo que en su época, el sector expor-
tador se erigiera como la base de su crecimiento económico, 
sobre todo considerando la escasez de recursos naturales y 
un mercado interno muy limitado, pero contando con una 
enorme fuerza de trabajo, y después de haber sorteado una 
guerra que los dividió como país y como sociedad. 

La política industrial de Corea del Sur se enfocó en de-
sarrollar el crecimiento impulsando la efi ciencia, la moder-
nización y la competitividad de su industria. Centraron su 
esfuerzo en el impulso del crecimiento de las industrias de 
tecnología intensiva. Ello los llevó a fomentar la inversión 
en investigación y desarrollo, incorporando una estrategia 
de desarrollo balanceado –considerando el contexto del 
desarrollo y la competencia en la economía internacional–, 
mediante una política de apertura del mercado doméstico e 
incrementando las actividades productivas de sus empresas 
en el extranjero.

La ciencia, la tecnología, la investigación y el desarrollo 
han constituido herramientas fundamentales en su política 
de desarrollo nacional desde la década de los sesenta. Para 
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impulsar la industrialización, la estrategia coreana  en este 
campo ha transitado por diversos planteamientos y etapas.

En la década de los sesenta, lo importante era generar y 
sentar las bases de su industrialización mediante el desarro-
llo de industrias sustitutivas de importaciones, la expansión 
de la industria ligera, impulsando a las industrias produc-
toras de bienes de capital, que son base de la acumulación 
de capital para cualquier sociedad en su etapa de desarrollo 
industrial.  

Así, la estrategia en ciencia y tecnología se orientó al 
impulso de la educación científi ca y técnica, a generar la 
infraestructura tecnológica necesaria y a promover la im-
portación de tecnología extranjera. En esa época se creó el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue el responsable 
de esta estrategia. En la década de los sesenta también surgió 
el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología, orientado fun-
damentalmente al proceso de industrialización, y en 1967 
se promulgó la Ley de Promoción de Ciencia y Tecnología.

La década de los setenta fue escenario de una nueva vi-
sión que contempló una estrategia orientada al impulso de 
la educación, la ciencia y las ingenierías, justo en los campos 
de las industrias pesada y química, fundamentalmente, des-
tacando el mejoramiento de los mecanismos institucionales 
de adaptación tecnológica, además de promover la investi-
gación aplicada a las necesidades de la industria.

Se apoyaron los esfuerzos del gobierno para expandir las 
industrias mencionadas, mejorando los mecanismos institu-
cionales –la burocracia, sobre todo– de adaptación tecnoló-
gica, y promoviendo la investigación aplicada a las necesida-
des de la industria.

La estrategia se centró en apoyar los esfuerzos ofi ciales 
para reforzar las industrias pesada y química. De la misma 
manera, se crearon institutos públicos de investigación espe-
cializada en los campos de la construcción de maquinaria, 
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de construcción de barcos, impulsando las ciencias marinas, 
las industrias electrónica, de electricidad y otras. Para ello, 
promulgaron la Ley de Promoción del Desarrollo Tecnoló-
gico y la Ley de los Servicios de Ingeniería.  En suma, las 
políticas públicas sentaron la base y fortaleza de la industria 
manufacturera en Corea del Sur.

En un momento posterior, particularmente en la década 
de los ochenta, la política industrial se orientó a la trans-
formación de su estructura industrial basada en ventajas 
comparativas. De esta manera, fomentaron y expandieron 
las industrias intensivas en tecnología –maquinaria y electró-
nica–, además de fomentar el desarrollo técnico de la mano 
de obra y la productividad. Aquí hay que considerar también 
parte de la política educativa de desarrollo y generación de 
científi cos e ingenieros de alto nivel, para lo que se defi -
nió una estrategia intensiva de reforzamiento de las escuelas 
para graduados y la multiplicación de programas de capaci-
tación en el extranjero con la consiguiente y efectiva política 
de repatriación.

En un momento posterior, se dieron a la tarea de realizar 
un ajuste de la estructura industrial y mejorar la productivi-
dad. La base para ello ha consistido en desarrollar ciencia 
básica, alta tecnología –hoy son líderes en diversos campos 
del conocimiento tecnológico y en su aplicación a nivel in-
dustrial–, así como tecnologías para el bienestar de la socie-
dad.  En otra etapa, se han dado a la tarea de incorporar 
nuevos elementos y factores para mejorar la vida de sus ha-
bitantes  (se encuentran promoviendo el desarrollo regional 
“balanceado”, en términos de una mejor equidad social), 
contemplando para ello incrementar los recursos públicos 
en ciencia y tecnología correspondientes a este renglón, así 
como para promover la efi ciencia de los programas ofi ciales. 
Cabe señalar que mientras México lleva más de tres décadas 
de invertir, en promedio, alrededor de 0.4% anual de su PIB 
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en ciencia y tecnología, Corea del Sur invierte actualmente 
esa cantidad pero multiplicada por nueve o 10 veces.

EL ESTADO COREANO Y LOS CHAEBOL, 
ACTORES FUNDAMENTALES EN EL PROCESO 
DE INDUSTRIALIZACIÓN, ¿VÍNCULO VIRTUOSO?

Aunque a grandes rasgos hemos intentado sintetizar las es-
trategias de industrialización surcoreanas en cuanto al aná-
lisis de las políticas industrial y tecnológica, ello no podría 
entenderse sin analizar el papel especialmente protagónico 
del Estado coreano y de los chaebol, los grandes grupos em-
presariales de ese país. Como señala un estudioso del proce-
so de crecimiento económico de este país:

Académicos de todas las disciplinas, políticos profesionales, pe-
riodistas, estudiosos de Corea [del Sur], todos están de acuerdo 
en que no se puede explicar el crecimiento del país sin incluir 
la explicación del desarrollo de los chaebol. Lo específi co, lo sin-
gular, no es la creación de unas empresas grandes, unos conglo-
merados de empresas, siguiendo las pautas de los países capi-
talistas más avanzados, sino la capacidad de crear una sinergia 
de funcionamiento entre el sistema de economía de mercado y 
una sociedad confuciana, que en los chaebol tiene su refl ejo. Las 
reglas de funcionamiento del sistema de mercado, con el inte-
rés propio como motivación e incentivo y las reglas comunita-
ristas [sic] y de nexos y costumbres sociales tradicionales corea-
nas, generaron unas ventajas comparativas al utilizar simultánea 
y selectivamente las características tradicionales y las reglas del 
mercado más efi cientes, en cada momento y para cada objeti-
vo. El sistema capitalista incorporó a su funcionamiento aquello 
que le era útil de la tradición confuciana [Brañas, 2002: 10].

Es por ello que el estudio del exitoso crecimiento econó-
mico coreano no puede explicarse solo desde la perspecti-
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va del mero análisis económico, sin considerar asimismo el 
político, el sociológico y hasta el cultural. Para fi nes de este 
ensayo, presentaremos solo una breve caracterización de las 
sinergias construidas entre el Estado coreano y los chaebol, 
base del éxito del país asiático. 

El papel del Estado coreano ha sido factor relevante e in-
sustituible en el proceso de industrialización y de crecimien-
to y desarrollo económico. Hace un par de décadas ello no 
estaba en discusión. Lo importante era entender cómo el 
gobierno podía ser más efi ciente que el mercado para lo-
grarlo.

Al respecto, Yoo Jung-Ho, del Instituto de Desarrollo de 
Corea, señalaba en un artículo a principios de los años no-
venta lo siguiente:

El papel del gobierno en una economía de mercado es un 
tema de interés permanente para los economistas. Desde Adam 
Smith han tomado con escepticismo la afi rmación de que el 
gobierno puede ser más efi ciente que el mercado y tiende a ad-
mitir que su intervención es conveniente solo en algunos casos 
especiales en que fracasa el mercado. Sin embargo, al parecer 
en los países en vías de desarrollo no hay un consenso tan es-
tablecido. Para justifi car la intervención del gobierno general-
mente se mencionan las industrias nacientes, así como los efec-
tos de vinculación entre las industrias, las economías de escala y 
la ausencia de un mercado de capital efi ciente. Además, parece 
que el éxito de tal intervención se considera más factible en los 
países en vías de desarrollo, donde el gobierno suele ser auto-
ritario, pues se piensa que por ello está mejor capacitado para 
reducir el costo actual de la intervención. […] El crecimiento 
económico también parece apoyar la tesis de que la interven-
ción del gobierno es conveniente para el desarrollo económico. 
Este ha sido el caso de Corea del Sur [Jung-Ho, 1991: 257].

En este sentido, Fajnzylber señalaba ya que en el caso co-
reano se estaría muy lejos del modelo en el que los países 
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son objetos pasivos de las fuerzas del mercado internacio-
nal, “[…] abdicando de la creatividad interna y de las po-
tencialidades de transformación que proporciona el sector 
industrial” [Fajnzylber, 1988: 133]. Así, la acción pública del 
Estado coreano se habría expresado en una 

[…] vasta y generosa batería de incentivos a la exportación, 
entre los cuales destacan: i) el acceso a un fi nanciamiento sub-
sidiado para la adquisición de insumos, la inversión fi ja y la 
exportación; ii) la exención de impuestos indirectos para los 
rubros intermedios y ventas al extranjero; iii) la exención de ta-
rifas en importaciones directas, indirectas y en bienes de capital 
destinados a la exportación; iv) la reducción de los impuestos 
directos al ingreso generado en las actividades de exportación, 
a favor de una reserva creada a partir de ingresos imponibles 
[sic] para desarrollar mercados externos y compensar pérdidas 
de exportación y esquemas de depreciación acelerada utilizada 
en actividades fi jas de exportación; v) la autorización para im-
portar bienes no permitidos, en la medida que se vinculen a ac-
tividades de exportación, y vi) tarifas preferenciales en energía 
y transporte. En este conjunto de incentivos, han tenido mayor 
relevancia en el crecimiento de las exportaciones, el fi nancia-
miento a tasas subsidiadas y el sistema tributario preferencial. 
Estos dos instrumentos, además de su importancia en términos 
de favorecer las exportaciones, constituirían una expresión ní-
tida del carácter no neutro del Estado coreano y de su estrecha 
articulación con el sector empresarial industrial [Fajnzylber, 
1988 : 133-134].

Lo anterior contrasta con la idea difundida en América 
Latina en el sentido de que las experiencias industrializado-
ras exitosas de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur 
se basaban, tomado de manera errónea, en tres postulados 
–que a la postre se convirtieron en la base de los fallidos 
intentos latinoamericanos por lograr un proceso de indus-
trialización exitoso–: i) en una total apertura al comercio 
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internacional, ii) en una reducida intervención pública, y 
iii) en la presencia masiva de inversiones extranjeras. 

Con esta síntesis se reduce este conjunto complejo de experien-
cias diferentes a una conclusión de carácter normativo, de la 
cual se desprendería que basta que los países de América Lati-
na eliminen su esquema proteccionista, reduzcan a su mínima 
expresión la intervención pública y acentúen la presencia de la 
inversión extranjera para que puedan gestarse exitosos mode-
los exportadores comparables a los del Sudeste Asiático [Fajn-
zylber, 1988: 103-104].

Justo lo que hicieron países como México mediante la 
aplicación de las políticas de ajuste neoliberales, con los re-
sultados conocidos [Olmedo, 2006a, 2006b y 2010].

Retomando la idea de la estrategia coreana, Brañas desta-
ca que el paso de la miseria a la riqueza en Corea del Sur se 
llevó a cabo en un clima de política autoritaria que buscaba 
en lo político su legitimación, en un ambiente en el que el 
crecimiento en lo económico estaba basado en la potencia-
ción de los chaebol y la red empresarial en la estructura pro-
ductiva. Así, señala que el crecimiento de los chaebol se dio 
de manera conjunta con el crecimiento económico del país, 

[…] de un entramado social tradicional pero inmerso en unas 
nuevas reglas del juego y con la ‘motivación individual y colec-
tiva de salir de la miseria’, en este contexto es donde las insti-
tuciones juegan su papel decisivo en el crecimiento: la sinergia 
se produce en todos los ámbitos, la política, la empresa, la so-
ciedad, las relaciones entre políticos y empresarios, entre em-
presarios y burocracia, entre trabajadores y empresas, en fi n, 
entre todos los estamentos se produce una sinergia de colabora-
ción que da como resultado un crecimiento espectacular [en el 
que], sinergia no signifi ca inexistencia de confl ictos ni tampoco 
simbiosis, es la confl uencia hacia un objetivo en la que indi-
viduos e instituciones van tramando la iniciativa en diferentes 
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momentos, pero no siempre prefi jados aunque si intenciona-
dos [Brañas, 2002: 30-31].

Como antecedentes históricos tenemos que Corea había 
sido colonizada por Japón desde 1910, sirviéndole de pro-
ductor de arroz y granos, y a partir de 1937 como productor 
industrial para la guerra. Brañas señala que 

[…] el país ermitaño, Corea, había dejado de serlo por la fuer-
za [se refi ere al fi n de la colonización al término de la Segun-
da Guerra Mundial] y por los intereses internacionales de las 
nuevas potencias mundiales (Guerra de Corea, 1950-1953). Le 
habían sido arrebatadas las instituciones, la cultura y la historia, 
había perdido las instituciones políticas y organizativas tradicio-
nales, había estado dominado por nacionales japoneses y bajo 
su sistema organizativo, carecía de empresas propias y casi de 
empresarios autóctonos, excepto un pequeño grupo que creció 
a la sombra del invasor. […] Los años de guerra del colonizador 
dejaron exhausto al país colonizado, que tuvo que enviar hom-
bres al frente. Corea perdió la corriente de la historia y después 
de la liberación tuvo que organizarlo todo: la administración, 
las organizaciones políticas, la producción, las empresas, los sin-
dicatos, la distribución y el suministro básico [Brañas, 2002: 38].

Ahora bien, un factor fundamental y signifi cativo del cam-
bio económico de Corea es que el sector laboral continuó 
soportando gran parte del peso del cambio. Ello se ilustra 
con el número de horas de trabajo semanal, que se mantuvo 
entre 51.6 y 51.9 horas en 1966 y 1987, respectivamente, de 
modo que la cantidad de trabajo individual y, en consecuen-
cia, la cantidad total de trabajo del país rebasó las fronteras 
de producción, más allá de lo que hubiera sido posible con 
un comportamiento acorde con otros países de renta baja 
[Brañas, 2002: 40-41].

En el campo de la educación, otro elemento fundamental 
del crecimiento económico fue que la escolaridad promedio 
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pasó de 5 a 8.7 años entre 1965 y 1987. Y es una opinión 
unánime el hecho de que el aspecto educativo ha sido uno 
de los elementos más decisivos en el salto de Corea, no solo 
en lo económico sino también en lo social. En una entrevis-
ta realizada por Brañas a dos personajes importantes, Kim 
Chul Su señala que “[…] los dictadores no eran letrados, re-
currieron a ellos para la política y llamaron a  los profesores 
universitarios para la política y para los ministerios”, y que 
además se instauró un sistema de especialización de univer-
sidades ligadas a cada territorio. Por otro lado, el rector de 
la Universidad Nacional de Seúl, Byung Nak Son, especialis-
ta en economía coreana y uno de los autores más importan-
tes y prestigiados en temas económicos de Corea, señala que 

[…] la educación ha sido sin duda el factor clave del crecimien-
to coreano y el papel de las compañías ha sido decisivo. Sam-
sung Electronic ha creado el mejor programa de formación, no 
solo de empresa sino de investigación general, con el Korean 
Economic Research Institute y es un ejemplo del papel de las 
instituciones privadas y del factor educativo [Brañas, 2002 : 44].

Entrando más concretamente a la caracterización del Es-
tado coreano y la vinculación con los chaebol, es necesario 
destacar que la estrategia de los gobiernos del país asiático 
ha sido la implementación –para llevar a cabo su proceso de 
industrialización y en buena medida su avance tecnológico y 
de innovación– de relaciones particulares con estos grupos 
empresariales (los chaebol), los que han desempeñado un pa-
pel determinante y dominante en la economía, siendo ellos 
los que han llevado a cabo los resultados económicos más 
signifi cativos. Y esta es una particularidad importante de la 
experiencia coreana [Chung-Yeol, 2008: 2]. 

Ello se ha expresado en el hecho de que los chaebol repre-
sentaron durante mucho tiempo más de 80% de toda la pro-
ducción del país y prácticamente 100% de las exportaciones, 
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además de ser poseedores de toda la industria pesada, de los 
sectores “ancla” o clave [Brañas, 2002: 22].

Cabe señalar que la rápida industrialización de Corea del 
Sur, que comienza después de la llamada Guerra de Corea 
(1950-1953), se tradujo en un despegue económico y en un 
cambio fundamental de la estructura industrial, y dentro de 
este desempeño exitoso destaca el papel determinante que ha 
desempeñado el Estado coreano, participación ampliamen-
te reconocida y que se expresa frecuentemente por el térmi-
no Korea Inc. En este sentido, el poder del Estado en la Corea 
de la posguerra se caracterizó por canalizar importantes re-
cursos fi nancieros hacia aquellos sectores defi nidos por ellos 
como estratégicos, de tal manera que pudiera asegurarse la 
industrialización a marchas forzadas. Ello se logró mediante 
la nacionalización de la banca comercial y también con la 
puesta en marcha de estrictas reglamentaciones para el esta-
blecimiento de instituciones fi nancieras, de modo que me-
diante los poderes públicos, el Estado coreano disponía de un 
poder discrecional sobre la gestión de los establecimientos 
fi nancieros, y así se encontraron en posibilidades de prac-
ticar el control estrecho sobre todas las formas de crédito.

Este poder discrecional sobre la movilización y canaliza-
ción de los recursos fi nancieros, se vio reforzado por la ges-
tión y el control exclusivo sobre los bancos especiales y los 
fondos nacionales de inversión. Al mismo tiempo, el Estado 
se convirtió en garante público de las instituciones fi nancie-
ras y las empresas no fi nancieras coreanas ante las exigencias 
de garantías gubernamentales por parte de las instituciones 
fi nancieras extranjeras, lo que permitía al gobierno coreano 
controlar de manera estricta ese fi nanciamiento contratado 
en el exterior.

Así, y dada la inexistencia de mercados fi nancieros loca-
les, las empresas se veían obligadas a recurrir a los recursos 
fi nancieros monopolizados y controlados por el Estado para 
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fi nanciar las inversiones, los que eran distribuidos bajo la 
forma de créditos administrativos ofrecidos a empresas de-
bidamente seleccionadas, en condiciones preferenciales de 
plazo de pago y tasas de interés. 

Para obtener los créditos, aquellas empresas selecciona-
das se comprometían a la ejecución de las inversiones pro-
gramadas por el Estado en el marco de una planifi cación 
relativamente rígida [Chung-Yeol, 2008: 3],1 que exigía bue-
nos resultados. Ello propició una competencia entre las em-
presas benefi ciarias para obtener el fi nanciamiento reque-
rido y así engancharse en los nuevos sectores de actividad 
seleccionados por el Estado, una competencia que se fue 
haciendo cada vez más feroz después de mediados de los 
años setenta, pues los créditos eran otorgados solo a aquellas 
empresas que hubieran reportado resultados destacados. De 
este modo, el Estado se permitía poner medidas disciplina-
rias contra las empresas seleccionadas para que éstas eleva-
ran sus logros y contribuyeran al crecimiento económico y 
a la transformación de la estructura industrial del país. Este 
fue el principio de selección utilizado por el gobierno para 
la concesión de créditos a las empresas.

Lo anterior derivó en que las empresas seleccionadas am-
pliaron sin cesar sus bases de competencia y se enrolaron 
cada vez más en nuevos campos de la actividad que no tenían 
relación o vinculación con sus actividades corrientes en el 
plan industrial y comercial. Chung-Yeol Park considera que 
en este proceso de diversifi cación, la voluntad por un creci-
miento rápido por parte de los gerentes fundadores de los 
grupos desempeñó también un papel relevante, destacando 
que hay dos cuestiones que merecen particular atención:

1. La primera tiene que ver con la forma en que el go-
bierno selecciona a las empresas para los grandes 

1 Para Brañas [2002: 12], la planifi cación del Estado coreano podía ser 
caracterizada entre centralizada e indicativa.
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proyectos de inversión. El principio de selección tuvo 
como consecuencia que aquellas empresas que hubie-
ran tenido buenos resultados eran seleccionadas de 
manera sistemática en cada lanzamiento de nuevos 
programas, y así continuaron siendo benefi ciadas con 
medidas preferenciales. De esta manera, un cierto nú-
mero de grandes empresas, que acabaron por consti-
tuir el grupo de los chaebol, se fueron embarcando en 
sectores de actividad nuevos y diferentes, conservando 
sus antiguas actividades y benefi ciándose de manera 
notable de las medidas relativas al fi nanciamiento de 
las inversiones y a la introducción de las tecnologías 
necesarias; y,

2. la segunda tiene que ver con las modalidades bajo las 
cuales las empresas se fueron comprometiendo en 
las prioridades gubernamentales en los campos de 
las nuevas actividades, de modo que para los sectores 
“nuevos”, las empresas seleccionadas estaban obligadas 
a comprometerse en sus nuevas actividades, ya fuera 
creando cada vez una “división” interna nueva y suple-
mentaria, o bien una nueva sociedad o empresa. Entre 
ambas opciones, la utilizada con más frecuencia fue 
la creación de una nueva empresa, lo que tuvo como 
consecuencia la formación de “grupos” particulares 
en numerosos sectores, muy diferentes unos de otros. 
Cada uno estaba constituido por numerosas socieda-
des distintas y jurídicamente autónomas, ejerciendo 
sus actividades en los diversos campos de actividad.

Como resultado de ello, cada uno de los chaebol –apro-
vechando las medidas preferenciales, particularmente aque-
llas vinculadas al fi nanciamiento de proyectos de inversión 
y a la introducción de tecnologías extranjeras– se enroló en 
numerosos sectores de actividad, estableciendo fundamen-
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talmente nuevas sociedades, lo que se tradujo en un fuerte 
incremento del número de sociedades miembros de los chae-
bol en los años setenta. Así, el número de sociedades miem-
bros de los cinco y los 10 primeros grupos de empresas de 
esa época pasó, entre 1972 y 1979, de 56 a 165 y de 90 a 254, 
respectivamente [Chung-Yeol, 2008: 4].

Ahora bien, aunque el chaebol está constituido por un nú-
mero importante de sociedades miembros, no se trata de 
un simple agregado de empresas independientes entre ellas. 
Si bien esas empresas son “jurídicamente” independientes, 
ellas están integradas de manera estratégica. 

Existe una estructura jerárquica a nivel del grupo que 
ejerce una infl uencia decisiva para la defi nición y ejecución 
de las estrategias de cada empresa que lo constituye. La 
existencia de una jerarquía y de un comando como tal es la 
condición misma de existencia del chaebol. Para que éste se 
forme y se mantenga en tanto que tal, es esencial que todas 
las sociedades miembro se integren en una única estructu-
ra jerárquica a nivel del grupo.

La efectividad del grupo se desprende de los lazos capi-
talistas tejidos en el corazón del chaebol. Son las relaciones 
de propiedad, en efecto, las que permiten al propietario ge-
rente del chaebol (el fundador del grupo o su heredero y su 
familia) encontrarse en la cima de la estructura jerárquica y 
controlar así de manera efectiva todas las sociedades  o em-
presas miembro [Chung-Yeol, 2008: 6].

REFLEXIONES FINALES

En México se ha perdido la perspectiva de lo que es el desa-
rrollo industrial y los benefi cios que ello podría conferir a 
un país como el nuestro. La premisa ofi cial desde principios 
de los años ochenta es que “no hay mejor política industrial 
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que la que no existe”, aunque ello ha implicado un mensaje 
perverso: “la maquila es la vía, y las acciones para generar va-
lor agregado no sirven para nada”, no obstante que ello haya 
sido y sea la base de la riqueza de las naciones industrializadas 
y de las economías emergentes exitosas. También se ha ale-
gado que a pesar del discurso ofi cial, sí hemos contado con 
una política industrial, aunque podría derivarse que su na-
turaleza ha sido, en todo caso, de carácter desindustrializador. 

En México contamos con industrias básicas clave, todavía 
en poder del Estado. Una de ellas, y muy importante por 
cuanto hace a su producción y generación de recursos, es 
la industria petrolera. Otra es la industria generadora de 
energía eléctrica. Se han privatizado infi nidad de industrias 
y empresas de gran envergadura que forjaron gran parte del 
desarrollo industrial de nuestro país, hasta que nos llegó la 
oscuridad en materia de desarrollo industrial, propiciada 
por las políticas de ajuste que, en un afán revisionista, dic-
taba que era hora de despojar al Estado mexicano de sus 
atribuciones como empresario, al haber demostrado su in-
efi ciencia como tal. 

Se decretaron políticas privatizadoras para transferir 
nuestros activos –los de la sociedad mexicana representada 
por sus empresas estatales y por sus riquezas naturales mis-
mas– a manos e intereses del poder económico privado, muy 
particularmente afín al poder político gubernamental.

Mucha de la deuda privada de grandes empresarios, de-
rivada de su fracaso en los negocios privatizados, la convir-
tieron en deuda de la sociedad. Y ello se repitió con la crisis 
fi nanciera de diciembre de 1994, cargándole a la sociedad 
la deuda de la inefi ciente banca comercial privada, que se 
dedicó a ofrecer fi nanciamiento sin límites, lo que generó 
su bancarrota, fi cticia en buena medida,  para lo que el go-
bierno en turno convirtiera, de nueva cuenta, una enorme 
deuda privada en deuda de la sociedad. 
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Para colmo, a esa banca comercial se le ha permitido tras-
nacionalizarse casi por completo, desplazando así las priori-
dades de fi nanciamiento a sectores de interés nacional, por 
las del interés del conglomerado trasnacional. Así, el Estado 
mexicano ha premiado la inefi ciencia del gran capital, a cos-
ta de la sociedad.

Nuestros gobiernos también privatizaron los ferrocarri-
les, que son importante fuente de generación de industrias 
conexas y de empleos. De la misma manera se privatizó el 
servicio de telefonía, que es fundamental para el desarrollo 
de cualquier economía. La industria siderúrgica estatal tam-
bién fue privatizada. Y así, muchas más. Todo el complejo 
industrial de importancia que se creó al amparo del Esta-
do –pues los capitales privados solo se benefi ciaban de los 
contratos, pero pocos fueron los que generaron industrias 
de importancia–, desapareció, y hasta la fecha no ha habido 
empresarios que arriesguen sus recursos en favor de la so-
ciedad, excepto los monopolios y oligopolios privados que 
siguen siendo protegidos del sistema de gobierno, y cuyo 
benefi cio es la generación de ganancias desmedidas que no 
se socializan.

Los recursos de la sociedad se han canalizado al bien pri-
vado de unos cuantos grupos de poder. Lo que queda se ha 
dilapidado, mal usado, y muy poco se refl eja en benefi cio de 
la sociedad y de sus sectores productivos que forman la co-
lumna vertebral de nuestro país y que ayudarían a cambiar 
el perfi l de la economía y la sociedad mexicana. 

Esta es una postura que los países altamente desarrollados 
y las economías emergentes exitosas no han seguido. El caso 
de Corea del Sur es muestra de ello. 

En este sentido, un rasgo que deseamos destacar y que 
en buena medida ha hecho la gran diferencia entre el caso 
mexicano y el coreano, es la naturaleza del papel que el Es-
tado ha desempeñado en el proceso de industrialización. 
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Por un  lado, la planeación del crecimiento y el desarrollo 
económico, y por otro la política de fi nanciamiento han sido 
instrumentos esenciales para defi nir, marcar, revisar y forta-
lecer el rumbo de la industria manufacturera en Corea. 

En ello, el Estado coreano ha marcado simple y llanamen-
te la gran diferencia, amén de muchas otras políticas e ins-
trumentos de política pública como la industrial, la tecnoló-
gica, la educativa, la de fi nanciamiento al desarrollo, además 
de otras que han permitido crear y conformar un entorno 
propicio para el proceso exitoso de industrialización. 

Ciertamente el costo social ha sido elevado, particular-
mente para los trabajadores, pero como sociedad, la corea-
na cuenta hoy con expectativas más claras y prometedoras, 
algo que en México es difícil de imaginar, no obstante que 
para los mexicanos el costo social ha sido enorme pero, has-
ta ahora, sin expectativas de un futuro mejor.
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COMPARACIONES ENTRE LA EVOLUCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE MÉXICO 

Y CHINA EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS

Isabel Rueda Peiro*

El objetivo de este trabajo es proporcionar algunos datos so-
bre el crecimiento económico de estas naciones de 1980 a 
2010, y señalar a qué se debe la importante evolución de la 
República Popular de China. Pero antes haré algunos plan-
teamientos teóricos.

Me baso principalmente en la teoría marxista, para la cual 
el capitalismo no se desarrolla de manera lineal, sino que 
sufre periódicamente crisis debido a sus contradicciones 
internas: el carácter social de la producción que entra en 
contradicción con la apropiación privada de lo producido 
debido a la propiedad privada de los medios de producción; 
asimismo, la tendencia de los capitalistas a desarrollar los 
medios de producción sin más límite que la escala que pue-
dan alcanzar, lo que se opone a los límites que a la venta de 
lo producido imponen las relaciones sociales de producción 

* Investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investiga-
ciones Económicas y profesora titular en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, ambas dependencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.
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capitalistas, basadas en la explotación del trabajo asalariado 
por el capital. 

La fuerza de trabajo crea valor al consumirse durante el 
proceso de producción. Parte del nuevo valor creado repo-
ne el valor desembolsado para adquirirla (el salario) y el 
resto de dicho valor se lo apropia, el capitalista, es decir, 
es un plusvalor o plusvalía; al mismo tiempo, el trabajador 
transmite al producto el valor de los medios de producción 
consumidos: de las materias primas y el desgaste de la ma-
quinaria, las herramientas y los edifi cios en los que ese asien-
ta la fábrica. 

Aunque los ideólogos del capitalismo han ideado méto-
dos para atemperar las crisis, no han podido suprimirlas. Tal 
fue el caso de la propuesta de Keynes, que consistía en la in-
tervención del Estado para regular la actividad económica, 
en lugar de dejar este papel a las fuerzas del mercado. Sin 
embargo, aunque la puesta en práctica de esta propuesta 
logró evitar que los principales países capitalistas después de 
la segunda guerra mundial sufrieran una crisis tan profun-
da y generalizada como la ocurrida de 1929 a 1933, hoy se 
encuentran inmersos en la más profunda ocurrida después 
de dicha guerra, de acuerdo con lo señalado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

LAS REFORMAS EMPRENDIDAS POR CHINA Y MÉXICO 
A PARTIR DE 1978 Y 1981 RESPECTIVAMENTE

Desde hace más de 25 años, México y China iniciaron cam-
bios sustantivos en la forma de conducir su economía. Aun-
que los motivos que condujeron a estos cambios, la forma 
en que se implantaron y los resultados han sido diferentes. 

En la República Popular de China el inicio de las refor-
mas tendientes a la apertura comercial fue aprobado en di-
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ciembre de 1978, luego de largas discusiones en el seno del 
Partido Comunista de este país. Así pues, en China fueron 
fuerzas internas las que decidieron cambiar la política eco-
nómica y social que había estado vigente hasta ese momento. 

En cambio, en México, a partir de la llamada crisis de la 
deuda que se desencadenó en el segundo semestre de 1981, 
el gobierno fi rmó una carta de intención con el Fondo 
Monetario Internacional como condición para obtener un 
préstamo que le permitiera cubrir el servicio de su abultada 
deuda externa. 

En esta carta se estipula el cambio de la política económi-
ca y social de nuestro país, lo que implicó abandonar la in-
dustrialización por sustitución de importaciones e implantar 
la política neoliberal. Por esta razón, el cambio de la política 
económica y social fue una decisión impuesta por fuerzas 
externas, aunque contó con el apoyo de los capitalistas más 
poderosos y, desde luego, con el de las empresas trasnacio-
nales establecidas en nuestro país.

En el país asiático las reformas se han realizado lenta-
mente y por etapas, evaluando los resultados de cada cam-
bio antes de iniciar el siguiente. Hoy se plantea abandonar 
la planifi cación y dejar actuar con libertad a las fuerzas del 
mercado. 

Sin embargo, aunque los especialistas de ese país y sus go-
bernantes afi rman que así se ha hecho, hemos podido com-
probar que se continúan elaborando y poniendo en práctica 
planes de corto, mediano y largo plazos, lo cual contribuye 
de manera importante al elevado y sostenido crecimiento 
económico de la República Popular de China. En efecto, 
entre 1978 y 2001 el promedio anual de crecimiento de su 
producto nacional bruto (PNB) fue de 9.4% [Han Wenxui, 
2004: 9]. De 2006 a 2009 el promedio anual fue de 11.4%, 
con la implementación del XI Plan Quinquenal [China Hoy, 
2011: 34].
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Además, se ha incrementado de manera importante el 
ingreso per cápita de la población y se ha reducido la po-
breza; sin embargo, ha aumentado la desigualdad, aunque, 
de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), dicha desigualdad es menor 
que en países como Brasil, México, Rusia, Sudáfrica y Tur-
quía [OCDE, 2004: 3].

En cambio, en México, la transformación de la política 
que implica la apertura del comercio exterior, el retiro del 
Estado de la actividad y la regulación económica para dejar 
estas funciones a los particulares y al mercado, así como la 
privatización de empresas estatales se dio de manera precipi-
tada, y rápidamente se inició la privatización, liquidación o 
extinción de empresas estatales a la par que el Estado aban-
donaba su función reguladora. 

Asimismo, la apertura comercial se dio de manera rápida, 
particularmente a partir de 1986, al ingresar nuestro país 
al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por 
sus siglas en inglés) y luego con la entrada en vigor del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 
enero de 1994, lo que llevó a la desaparición de numero-
sas empresas, particularmente micro, pequeñas y medianas 
(Mipymes) y al incremento del desempleo. 

En México el crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) ha sido débil, de aproximadamente 3% como prome-
dio anual en los últimos 25 años, la economía ha sufrido cri-
sis recurrentes y han aumentado la pobreza y la desigualdad.

Una de las razones más importantes por las que la Repú-
blica Popular de China crece a tasas tan elevadas durante 
tan prolongado periodo es que no está sujeta a mecanismos 
de dominación por otra potencia. Además, su gobierno si-
gue planeando el desarrollo económico y social mediante 
planes quinquenales y también mediante otros de más corto 
y largo plazos. Adicionalmente, otorga apoyos y subsidios a 
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la producción de artículos que son considerados priorita-
rios para la población, como los granos básicos [Rodríguez, 
2007: 283]. 

También, invierte de manera muy importante en obras de 
infraestructura y apoya de manera decidida el desarrollo in-
dustrial, tanto de las ramas de baja tecnología, por ejemplo 
la confección de ropa, como aquellas que utilizan alta tecno-
logía, como la producción de automóviles y de autopartes.

Otro factor que incide en el acelerado y sostenido creci-
miento económico de China es que su gobierno invierte una 
alta proporción de su PIB en investigación y desarrollo.

En cambio, en México se ha abandonado la planeación 
gubernamental. Como he analizado en otro trabajo [Rueda, 
2009], los presidentes de nuestro país en el siglo XXI han se-
guido cumpliendo con el mandato constitucional de presen-
tar un Plan Nacional de Desarrollo durante los seis primeros 
meses de su gestión, pero dicho plan luego se queda en el 
papel y no se lleva a la práctica, lo mismo que los programas 
gubernamentales específi cos. 

Asimismo, en la etapa neoliberal se han abandonado los 
apoyos y subsidios al campo y a la industria, de ahí que Méxi-
co se haya convertido en expulsor de migrantes a Estados 
Unidos y a países europeos, incluyendo un numeroso con-
tingente de fuerza de trabajo califi cada, como profesionales 
de diversas áreas. 

También hay que tomar en cuenta que desde la crisis 
de la deuda (que se inicia a fi nales de 1981 y se profundi-
za en 1982), se redujo de manera considerable la inversión 
en obras de infraestructura y ha sido muy escasa la destina-
da a investigación y desarrollo, rubro que había sido poco 
atendido por los gobernantes desde tiempo atrás, pero no a 
tal grado.

No hay que olvidar la falta de apoyo gubernamental al 
campo mexicano, lo que se traduce no solo en su despobla-
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miento, sino también en la insufi ciente producción, sobre 
todo de granos básicos. Esta situación ha llevado a tener que 
importar grandes volúmenes de estos productos, lo que con-
lleva una mayor dependencia alimentaria. En cambio, una 
preocupación central de los gobernantes del país asiático es 
lograr la autosufi ciencia alimentaria, pues consideran que 
no tenerla es la peor forma de dependencia. 

Y puede afi rmase que ya la lograron. Los gobernantes chi-
nos iniciaron con las reformas en la agricultura, para cam-
biar las formas de organización de la producción agrícola 
sustituyendo la Comuna Popular por el sistema de respon-
sabilidad familiar. Este cambio ha permitido aumentar de 
manera considerable la producción agrícola, aproximada-
mente a una tasa promedio anual de 5% entre 1978 y 1984 
[Rodríguez, 2007 : 268].

La representatividad de los trabajadores inmigrantes de 
origen campesino en la Asamblea Popular Nacional (APN) es 
muy limitada a diferencia de la correspondiente a los empre-
sarios privados. Una diputada que fue elegida por la provin-
cia de Guangdong, señalaba que para invitar a la gente a rea-
lizar propuestas, ella publicó el número de su celular y esto 
ha originado que miles de personas le llamen por este me-
dio y que incluso reciba llamadas en la madrugada. También 
señala que esta función no le representa ningún benefi cio 
económico, pero considera que los trabajadores campesinos 
necesitan más diputados como ella [China Hoy, 2010: 18-19].

En este número de la revista China Hoy [2010: 21] también 
se señala que el soborno es común entre los diputados de la 
APN. La forma de practicarlo es variada, desde los obsequios 
de artículos o dinero, viajes gratuitos, comidas, diversiones 
hasta comprar votos directamente.

En el cuadro 1 presentamos los problemas considerados 
por los chinos más relevantes en el periodo comprendido 
entre 2005 y 2010.
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Vemos que la reforma de la asistencia sanitaria ocupa el 
primer lugar de 2005 a 2008, y el tercero en 2010. La corrup-
ción también se encuentra entre los problemas más señala-
dos, así como la seguridad alimentaria. 

Asimismo, en la citada revista se señala que “[…] en tér-
minos generales, la reforma educativa, la reforma de la vi-
vienda, el empleo y la brecha en la distribución de ingresos 
van captando cada vez más la atención de la población” [Chi-
na Hoy, 2011: 31].

El territorio de China es de unos 9 600 000 kilómetros 
cuadrados y su población es de alrededor de 1 300 millo-
nes de personas, de manera que posee la quinta parte de 
la población mundial. También es un país pluriétnico, 
ya que cuenta con 56 etnias. Aunque la mayoritaria es la 
Han, que comprende 91% de la población, 53 minorías ét-
nicas poseen su lengua propia y 23 de ellas tienen su propia 
escritura [Qin Shi, 1996 : 29-30]. Su cultura, que data de 
5 000 años, conserva elementos de autoritarismo y existe 
una gran variedad de rasgos culturales entre las diferentes 
provincias y regiones de China.

De acuerdo con China Hoy [2009: 40-44] los 30 eventos 
más infl uyentes en las tres décadas de reforma y apertura en 
aquel país son las que se muestran en el cuadro 2.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE CHINA 
EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

Durante estos años se ha comentado el elevado y sostenido 
crecimiento económico que ha tendido la República Popu-
lar de China de la década de los ochenta a nuestros días. 
Este fenómeno tiene que ver con la intervención que ha 
mantenido el Estado en la regulación de la actividad econó-
mica a partir de las reformas iniciadas en 1979.
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CUADRO 3. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA CHINA DE 1977 A 2010

Año % Año %
1977 7.6 1994 13.1
1978 11.7 1995 10.9
1979 7.6 1996 10
1980 7.8 1997 9.3
1981 5.2 1998 7.8
1982 9.1 1999 7.6
1983 10.9 2000 8.4
1984 15.2 2001 8.3
1985 13.5 2002 9.1
1986 8.8 2003 10
1987 11.6 2004 10.1
1988 11.3 2005 11.3
1989 4.1 2006 12.7
1990 3.8 2007 14.2
1991 9.2 2008 9.6
1992 14.2 2009 9.1
1993 14 2010 10.4

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, http://www.worldbank.org, consultado: 
03/02/11.

Como se muestra en el cuadro 3, de 1978 (año anterior 
a la aprobación de las reformas) hasta 2010, el crecimiento 
del PNB de China ha sido permanente y a tasas muy elevadas, 
siendo la menor en 1990 (3.8%), y la mayor en los años de 
1984 y 2007, en los que llegó a 15.2 y 14.2% respectivamente. 
En contraste con México, que tiene una frontera de alrede-
dor de dos mil kilómetros con la actual potencia hegemónica 
mundial, Estados Unidos, lo cual incide no solo en vínculos 
económicos signados por la dependencia económica hacia 
este país, sino también en una creciente infl uencia cultural.

El acelerado crecimiento de China es una razón impor-
tante del aumento de los precios de las materias primas, 
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cuestión que favorece a América Latina, por ser esta región 
exportadora de dichas mercancías.

A pesar del elevado incremento de su población, el pro-
ducto per cápita se ha mantenido en niveles muy altos, como 
se muestra en el cuadro 4.

Desde la década de los años noventa, China ha tenido 
superávit en su balanza comercial,1 el cual ha aumentado 
de 18 000 millones de dólares en 1980 a 195 000 millones 
en 1999. En noviembre de 2001 se aprueba la entrada de 
China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en 
diciembre de ese año se convierte en miembro pleno de este 
organismo [Roldán, 2003: 45].

La productividad total en México es ocho veces mayor 
que la de China; y en el sector manufacturero es casi dos ve-
ces más elevada en México que en dicho país; sin embargo, 
en China se está incrementando más rápidamente que en el 
nuestro [Martínez Cortés y Neme Castillo, 2003: 64].

China se ha convertido en un socio comercial clave para 
América Latina y el Caribe, sobre todo en lo que se refi ere 
a importaciones. Éstas pasaron de 22.6 % en 2006 a 71.6% 
en 2010, con una tasa anualizada de 33.5% en esos años 
[FMI, 2011].

Por su parte, las exportaciones de América Latina y el Ca-
ribe se redujeron hacia todos los destinos excepto las envia-
das a China, y este país podría desplazar a la Unión Europea 
como segundo socio comercial de México a mediados de la 
segunda década del siglo XXI. Los incrementos de las impor-
taciones de este país se producirían especialmente en bie-
nes de capital, particularmente en productos electrónicos, 
maquinaria y equipo, así como textiles y confecciones [FMI, 
2011: 16].

1 Ya que sus exportaciones aumentaron de 18 millones de dólares en 
1980 a 195 millones en 1999, en tanto que sus importaciones subieron de 
20 000 millones de dólares a 153 000 millones en esos años.
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CUADRO 4. PIB PER CÁPITA DE CHINA, 1980-2009

Año PIB per cápita crecimiento
(% anual)

PIB per cápita 
(en dólares americanos)

1980 6.5 193
1981 3.9 195.3
1982 7.5 201.4
1983 9.3 223.3
1984 13.7 248.3
1985 12 291.8
1986 7.2 279.2
1987 9.8 249.4
1988 9.5 281
1989 2.5 307.5
1990 2.3 314.4
1991 7.7 329.7
1992 12.8 362.8
1993 12.7 373.8
1994 11.8 469.2
1995 9.7 604.2
1996 8.9 703.1
1997 8.2 774.5
1998 6.8 820.9
1999 6.7 864.7
2000 7.5 949.2
2001 7.5 1041.6
2002 8.4 1135.4
2003 9.3 1273.6
2004 9.4 1490.4
2005 10.6 1731.1
2006 12.1 2069.3
2007 13.6 2651.3
2008 9 3413.6
2009 8.5 3744.4

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, http://www.worldbank.org, consultado 
09/02/11.
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América Latina y el Caribe mantienen défi cit en su co-
mercio con China debido al creciente défi cit del comercio 
de México y Centro América. En cambio, las economías de 
América del Sur tienen un balance equilibrado con esa na-
ción en los últimos 10 años [FMI, 2011: 17]. 

China aumentó su participación en las exportaciones de 
14 de los 17 países latinoamericanos seleccionados, y fue 
uno de los principales destinos de siete países: Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay y Venezuela. México 
se ubicó en el segundo lugar como importador en 2009 [FMI, 
2011: 19]. Las importaciones originarias de China han sido 
objeto de múltiples investigaciones antidumping en la región. 
La mayor parte de ellas las han iniciado Argentina y Brasil; y 
los principales productos que han sido afectados son: hierro 
y acero, textiles, calzado, electrodomésticos y neumáticos. 
Las principales exportaciones de América Latina hacia Chi-
na son productos primarios y sus procesados. 

La inversión extranjera directa (IED) de China se concen-
tra en gran medida en los paraísos fi scales: Islas Caimán e 
Islas Vírgenes Británicas. Las visitas ofi ciales de los jefes de 
Estado chinos a América Latina y el Caribe crecieron de ma-
nera signifi cativa en los años recientes, como refl ejo de una 
agenda de interés mutuo que parece ir progresando [FMI, 
2011: 24]. México recibió en 2002 la visita de Jiang Zemin, 
presidente en el periodo 1933 a 2003 y en 2005 la de Hu 
Jintao, presidente actual de China.

Se espera que en el año 2016, el PIB de China, medido en 
términos de su poder adquisitivo, supere al de Estados Uni-
dos, con lo cual se transformaría en la primera economía 
mundial. 

China se ha convertido en un destacado socio para un 
importante número de economías latinoamericanas, tales 
como Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Perú y Venezuela; y es 
conveniente elevar la competitividad internacional de Amé-
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rica Latina y avanzar en una mayor relación con China, al 
tiempo de diversifi car sus ventas a este país incorporándoles 
mayor valor y conocimiento. 

EL CASO DE MÉXICO

Un problema creciente de México es el de la informalidad 
laboral. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática (INEGI), 12.8 millones de 
personas se encuentran en la economía informal, situándo-
se en 28.28% de la población económicamente activa (PEA) 
[Tendencias, 2010: 1].

Asimismo, en la Encuesta Nacional de Empleo, realizada 
por el INEGI en febrero de 2009, se reporta que la desocu-
pación afecta a 5% de la PEA, lo que signifi ca el mayor nivel 
de desempleo registrado desde abril de 2002. Esto se debe 
a que la devaluación del peso eleva los costos de operación 
de las empresas, provocando despidos [Zúñiga y González, 
2009: 20].

Sin embargo, en 2011 el peso se encontraba sobrevalua-
do, lo que trae como consecuencia el incremento de las im-
portaciones y la reducción de las exportaciones, que a su vez 
se traduce en la disminución del empleo y de los salarios en 
términos reales.

Pero hay que aclarar que las cifras de desempleo señala-
das por el INEGI son poco realistas, ya que este Instituto clasi-
fi ca como empleadas a las personas que en las dos semanas 
anteriores al levantamiento de la encuesta trabajaron, con 
remuneración o sin ella, por lo menos dos horas.

Por su parte, los ingresos por exportaciones totales mer-
maron, en 2009, 31.5% con respecto a la misma fecha de 
2008. Las exportaciones de manufacturas descendieron 
38.6% de septiembre de 2008 a enero de 2009. El ingreso 
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de divisas por exportaciones petroleras descendió 54.2% de 
enero de 2007 al mismo mes de 2008. En términos absolu-
tos, la reducción fue de 259.7 millones de dólares.

En cuanto a las importaciones, las de bienes de capital 
registraron una caída anual de 10.3%, pero en comparación 
con septiembre de 2008, en vísperas de la devaluación, el 
descenso fue de 29.7%. La importación de materias primas e 
insumos para la producción tuvo una caída anual de 30.1%, 
y la de bienes intermedios registró un descenso anual de 
40.5%, con lo que se calculaba que estaban desocupados dos 
millones 260 000 mexicanos. Solo en enero de 2009 perdie-
ron el empleo más de 336 000 personas.

La crisis iniciada el segundo semestre de 2007 también 
afectó a China, donde el valor agregado creció 5.4%, lo que 
representa 1.6 puntos porcentuales menos de lo que se espe-
raba en noviembre de 2008, y es el menor registrado desde 
1999. El excedente del volumen de importaciones se contra-
jo 9% y cundió el pesimismo en las provincias exportadoras 
y también en Shanghai y Beijing. 

Sin embargo, el gobierno chino respondió a esta situa-
ción con rapidez e inyectó “un paquete de estímulos de cua-
tro billones de yuanes, varios recortes de los tipos de interés 
y planes de construcción de viviendas más asequibles, ade-
más de ampliar los benefi cios de la seguridad social” [China 
Hoy, 2009: 9].

Con esas medidas se esperaba que se reactivaría la econo-
mía, especialmente en los sectores del hierro y el acero, el 
automotriz, petroquímico y textiles. Asimismo, para elevar 
el ingreso en el medio rural, el gobierno chino incremen-
tó el precio de compra de los alimentos.

Algo que era inusitado en China antes de su ingreso a la 
OMC eran las huelgas de trabajadores. Ahora ya no lo son, y 
algunas han sido exitosas. En efecto, en junio de 2010, los 
trabajadores de las empresas automotrices japonesas Toyota 
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y Honda, ubicadas en China, se fueron a huelga en demanda 
de mejores salarios y trato justo. Terminaron su movimiento 
cuando sus demandas fueron satisfechas. Asimismo, los tra-
bajadores de una empresa japonesa fabricante de productos 
electrónicos, Tianjin Mitsumi Electric, iniciaron una huelga 
también con la demanda de mejores salarios y trato justo [El 
Financiero, 2010: 25].

También se fueron a huelga los 1 200 trabajadores de la 
empresa DENSO, productora de autopartes, en demanda de 
aumento salarial, ya que su salario era de solo 1 200 yuanes 
(191 dólares) [El Financiero, 2010: 27].

Trabajadores de Foshan Fengfu Autoparts Co, en la pro-
vincia China de Guangdong, empresa que es proveedora de 
autopartes de Toyota, reanudaron sus labores el 25 de junio, 
luego de llegar a un acuerdo con la Gerencia. Esa y otras 
empresas relacionadas con Toyota que operan en China se 
vieron afectadas por los paros de los trabajadores que exi-
gían mejores salarios, como fue el caso de la planta de trans-
misiones de Honda [El Financiero, 2010: 2].

Resulta relevante señalar que estos movimientos se pro-
dujeron en empresas japonesas instaladas en China, pero no 
de origen chino.

Después del terremoto de 2008 que afectó, entre otros, 
al territorio Wenchuan, el gobierno chino ha invertido re-
cursos considerables para su reconstrucción, y también ha 
instado a las empresas, a los particulares y a otros territorios 
a colaborar en esta tarea. 

Con este propósito, “[…] el distrito de Wenchuan reci-
biría la ayuda de la provincia de Guandong; así, inmedia-
tamente las 13 ciudades de la provincia establecieron una 
relación de colaboración con 13 cantones y poblados de 
Wenchuan, a los que asignaron un fondo de 8 200 millones 
de yuanes” [China Hoy, 2010: 6].
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RELACIONES LABORALES EN CHINA Y EN MÉXICO

En México, las relaciones laborales no son limitantes para la 
competitividad empresarial. De acuerdo con Martínez Cor-
tés y Neme Castillo [2003: 66],

[…] las regulaciones al trabajo son fl exibles como para evitar 
incrementos en costos. Sin embargo, en China los trabajadores 
en empresas extranjeras deben afi liarse al único sindicato de 
trabajadores controlado por el Partido Comunista, es decir, en 
China las negociaciones laborales de las empresas se dan con 
el Partido y no con los trabajadores, con lo cual la capacidad 
para actuar de manera independiente de los trabajadores está 
limitada, siendo una ventaja para las empresas extranjeras en lo 
relativo a incrementos salariales. 

Además, la tasa promedio de impuestos sobre utilidades 
en México está dos puntos porcentuales arriba que en China 
[Martínez Cortés y Neme Castillo, 2003]. 

Con su ingreso a la OMC, aunque China se ve obligada a 
eliminar prácticas desleales en su comercio exterior, se be-
nefi cia de una mayor libertad a sus exportaciones y también 
de mayor atracción a la inversión extranjera directa. 

Cabe señalar que China es, después de Estados Unidos, 
el país que capta mayor inversión extranjera directa, lo que 
tiene que ver con su enorme mercado interno y el bajo cos-
to de su fuerza de trabajo. Además, se esperaba que sus ex-
portaciones aumentaran, lo que puede ser un peligro para 
México, que tiene défi cit comercial con el país asiático.

De 1993 a 2001 el crecimiento de las exportaciones de 
México a Estados Unidos fue mucho mayor que el de China, 
como se puede observar en el cuadro 5.

Un proceso muy importante en China es el sistema de 
asambleas populares, cuyas principales funciones son la 
legislación, supervisión, nombramiento y destitución de 
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personal y tomar decisiones importantes. “La Asamblea Po-
pular Nacional (APN) es el equivalente del Parlamento en 
otros países” [China Hoy, 2010: 16 y 18]. El pueblo hace lle-
gar su voluntad mediante los diputados, que son sus repre-
sentantes.

Según China Hoy, Deng Xiaoping dijo en una entrevista 
que en un gran país como China, con tanta población, dife-
rentes etnias y desigualdad regional, no están dadas las con-
diciones para elegir directamente a los funcionarios de nivel 
superior, y que en medio siglo se podrá aplicar el sufragio 
universal [China Hoy, 2010: 19].

El crédito al consumo para la compra de electrodomés-
ticos, aparatos electrónicos y otros artículos duraderos (ex-
ceptuando viviendas y automóviles), así como para gastos 
de turismo, bodas, educación y equipamiento del hogar es 
algo nuevo en China. Apenas el 6 de enero de 2010 se dio 
el visto bueno a la Comisión Reguladora de la Banca China 
para el establecimiento de tres empresas de fi nanciación al 
consumo en el mercado nacional. Esto va a signifi car, sin 
duda, el aumento al consumo, pero al mismo tiempo se abre 
el riesgo de que los consumidores no puedan pagar dichos 
préstamos [China Hoy, 2010: 34-35].

Los negocios virtuales han proliferado en China, debido a 
que representan para una parte de la población una ocasión 
de obtener ingresos suplementarios en su tiempo libre; si 
bien este tipo de negocios entrañan riesgos debido al alto 
nivel de competencia originado por el número de personas 
–cada vez más creciente– que se interesan por incursionar 
en ellos [China Hoy, 2010: 36-37].

En la OCDE Surveys China [en línea: 2010], se señala que 
como resultado de las reformas y el desarrollo del sector fi -
nanciero, el Banco del Pueblo de China (BPCh) ahora ejerce 
un control signifi cativo sobre el mercado de dinero y las ta-
sas comerciales de intereses, las cuales son muy importantes 
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y determinantes de los fondos de inversión. Además, contri-
buye a monitorear una serie de indicadores en conjunción 
con el objetivo de mantener una infl ación fl exible. El BPCh 
empezó a funcionar exclusivamente como banco central en 
1984.

De manera ofi cial, se ha expresado que el objetivo de la 
política monetaria de China es mantener la estabilidad del 
valor de su moneda y promover el crecimiento económico y 
la estabilidad fi nanciera.

El marco de la política monetaria ha cambiado mucho 
desde mediados de la década de los años ochenta a la actua-
lidad. De 1984 a 1997 el BPCh proveía liquidez a los bancos 
que eran propiedad del Estado, los que a su vez proporcio-
naban liquidez a las empresas estatales, con frecuencia a ta-
sas negativas de interés en términos reales. 

Desde el establecimiento de los bancos de desarrollo, 
en 1994, los préstamos del banco central se han utilizado 
principalmente para subsidiar el crédito rural cooperativo 
o para rescatar a instituciones fi nancieras insolventes, y no 
más como un medio para infl uenciar las condiciones mone-
tarias [OCDE, 2010: 49].

El BPCh controla la tasa de interés de varias maneras. Fija 
la tasa de interés de los créditos del sistema bancario y la 
tasa de redescuento pagada por los depósitos en los bancos 
comerciales. El rápido crecimiento del mercado de bonos se 
ha visto facilitado por la liberación y la infraestructura para 
prestar reservas entre los bancos y establece las tasas de inte-
rés, al tiempo que presta a los bancos y a otras instituciones 
fi nancieras. El exceso de reservas en el sistema bancario chi-
no se mantiene alto en comparación con otros países [OCDE, 
2010: 48-50].

El impacto de la política monetaria en el consumo es pe-
queño, pero está creciendo. El mercado de viviendas es un 
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canal mediante el cual los cambios en las tasas de interés 
afectan a la economía real [OCDE, 2010: 58].

Un elemento que impulsó la industrialización de China 
fue el establecimiento de zonas económicas especiales (ZEE) 
que, al ofrecer concesiones tributarias a los inversionistas ex-
tranjeros, también han fomentado el desarrollo económico 
y tecnológico y la atracción de capitales extranjeros [Martí-
nez y Castillo, 2003: 53].

Asimismo, se afi rma que desde el siglo pasado este país ha 
llevado a cabo 

[…] la reconversión a gran escala de tierras de labranza en bos-
ques y la repoblación forestal. Del 2003 hasta el 2008, la superfi -
cie reforestada aumentó en 20.54 millones de hectáreas, con un 
incremento de 1.123 millones de metros cúbicos en cuanto a la 
reserva de plantaciones forestales [...] Además, cada vez se en-
cuentra más información en los medios de comunicación sobre 
las políticas de ahorro energético y la reducción de emisiones 
contaminantes del gobierno chino [China Hoy, 2010: 49].

A pesar de que al ingresar China a la OMC se le consideró 
país desarrollado, en la revista China Hoy que publica este 
país, se le defi ne como subdesarrollado. En los últimos nú-
meros de esta revista se han enfatizado los esfuerzos realiza-
dos por la preservación del medio ambiente. En este sentido, 
se promueve la participación de los alumnos para difundir el 
signifi cado de la baja huella de carbono, que es una medida 
adoptada por este país para la reducción de contaminantes.

En los distintos números de la citada revista se enfatiza la 
buena y creciente relación de la República Popular de Chi-
na con los países de América Latina, y en la edición de 
diciembre de 2010 se señala la participación de la Guardia 
de Honor del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) 
en el desfi le militar por el bicentenario de la Independencia 
de México.
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La participación de México y de China ha crecido mucho 
en el comercio mundial. Ha sido fundamental en las políti-
cas económicas de estos dos países el proceso de industria-
lización orientada a la exportación, y desde 1992 ambos se 
han convertido en importantes receptores de inversión ex-
tranjera directa, pues han resultado ser muy atractivos para 
este tipo de inversiones.

Según Clemente Ruiz Durán [2010], la diferencia entre 
México y China es que el gobierno de nuestro país no ha 
podido instrumentar una política de desarrollo industrial 
efectiva, especialmente con respecto a las microempresas, 
que son la inmensa mayoría de las empresas mexicanas.

Este autor ha analizado cómo, en las últimas tres décadas, 
nuestro país pasó de una etapa de rápida industrialización a 
otra de retroceso industrial, ligada a la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha 
originado una mayor dependencia de los cambios en la es-
tructura industrial estadounidense [Ruiz Durán, 2010: 95].

Asimismo, observa que los responsables de la política eco-
nómica supusieron que la protección del mercado interno 
para evitar la competencia de mercancías importadas, par-
ticularmente de Estados Unidos, crearía las condiciones para 
el desarrollo industrial interno. Que la política industrial de 
la época suponía que con la construcción de capacidades 
industriales y la protección de algunas industrias el país es-
taría en condiciones de competir con el resto del mundo; y 
que los industriales mexicanos pasarían de la producción de 
medios de consumo inmediato a la de medios de consumo 
durable y a la de medios de producción:

[…] Sin embargo, los responsables de la política industrial pen-
saron que con simples acuerdos sobre el tipo de industria que 
se acordara proteger sería sufi ciente, pero nunca contemplaron 
un esquema más complejo de metas que guiaran el desarrollo 
industrial. Esta política tuvo logros importantes al mejorar las 
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capacidades industriales en bienes de consumo perecederos y 
no perecederos, pero fueron reducidos sus logros en bienes in-
termedios y de capital, con lo cual se creó una alta dependencia 
del extranjero [Ruiz Durán, 2010: 97].

Podemos concluir que es de suma importancia la inter-
vención del Estado para reactivar la producción económica 
y la creación de empleos, ya que las fuerzas del mercado 
dejadas en libertad no han sido capaces de hacerlo. 

Los altos niveles de desempleo alientan la economía in-
formal, e incluso algunas actividades ilícitas, pues al buscar 
y no encontrar un puesto de trabajo remunerado, muchas 
personas no tienen más remedio que emprender una ac-
tividad por cuenta propia e incluso algunas recurren a acti-
vidades ilegales, como el narcotráfi co, que se ha incrementa-
do en los últimos años en nuestro país. Además, los jóvenes 
sienten cada vez más su futuro como incierto, lo que infl uye 
en su desaliento ante la falta de perspectivas.

EL DESEMPLEO DE 1999 A 2008

Un problema mayúsculo del capitalismo es el desempleo, 
el cual aumenta de manera considerable durante las crisis, 
así sucedió de 2001 a 2003, como podemos apreciar en el 
cuadro 6. Aquí vemos que es en México donde más se incre-
menta el desempleo en estos años, ya que lo hace en 1.4%, 
mientras que este incremento es de 1.38 en Estados Unidos 
y de 1.35% en China.
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[171]

EL PROCESO Y LA POLÍTICA 
INDUSTRIAL DE BRASIL

Elementos para una inserción global 
con visión de país

Irma Portos Pérez*

Una discusión que ha cobrado vigencia en el debate actual 
en México, es el ascenso económico de Brasil y su inserción 
exitosa en el mercado global, en el que tiene un destacado 
prestigio como posible potencia dentro del grupo de los lla-
mados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a pesar de la desin-
dustrialización relativa1 sufrida en décadas anteriores.

Este trabajo tiene como objetivo mostrar algunos elemen-
tos que permitan conocer los rasgos distintivos del proceso 
industrial de Brasil durante los últimos años y su inserción 
en la economía global, teniendo como base la política indus-
trial a favor del fortalecimiento de su mercado interno, y de 

* Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas.
1 “La desindustrialización relativa, las ventajas comparativas que se tor-

nan negativas para la industria no signifi can necesariamente una desin-
dustrialización absoluta, pero traduce el hecho que el peso relativo de las 
exportaciones de productos industriales sobre las exportaciones mundia-
les de dichos productos disminuye. Es lo que se observa en Brasil, donde 
esta desindustrialización relativa es acompañada por una incapacidad de 
exportar los productos de alta tecnología, salvo en el sector aeronáutico 
[Salama, 2010a: 16].
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manera muy signifi cativa, la política económica y social con 
una reconocida distribución social del ingreso, que descan-
sa en la creación de empleos productivos. 

INTRODUCCIÓN

La economía brasileña experimentó grandes transformacio-
nes en la segunda mitad de los años noventa, luego de la se-
vera y profunda crisis de los ochenta, que de manera intensa 
impactó las bases de su economía; especialmente, a partir de 
la destrucción productiva de un amplio número de empre-
sas, lo que implicó severos ajustes y un alto costo social para 
el pueblo brasileño. Durante los años noventa, mediante 
la estabilización de precios, la apertura comercial, el ajuste 
cambiario y las privatizaciones, se provocaron cambios en el 
proceso productivo de diversos sectores, realizando, entre 
otras cosas, la sustitución de importaciones.

Ante la necesidad de disminuir la vulnerabilidad externa 
del país, por medio de superávits crecientes en la balanza 
comercial y de fortalecer la cadena productiva de algunos 
sectores clave de la economía, el tema de la sustitución de 
importaciones a nivel mundial, gubernamental, empresarial 
y de las entidades relacionadas con la industria y el comer-
cio exterior, cobró una vigencia de gran relevancia en el de-
bate y la acción pública de la sociedad en su conjunto. De 
tal suerte que, el mayor consenso se centró en la necesidad 
de aumentar la competitividad de los productos brasileños 
en el mercado interno. Pero, las mayores divergencias y las 
mayores críticas se situaron en el grado de intervención del 
Estado en este proceso.

La desvalorización del real (moneda de Brasil) en 1999 
propició que varios sectores experimentaran una sustitu-
ción de importaciones durante 1998-2000. Estos sectores, 
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en orden de importancia, fueron: equipo de transporte, bie-
nes de consumo no durables y bienes de capital. En general, 
los distintos estudios que han abordado esta problemática 
coinciden en que hubo sustitución de importaciones en la 
industria de transformación en los años 1998-2000; y que el 
proceso fue más intenso en el sector de equipo de transpor-
te, seguido por el de bienes intermedios elaborados, mien-
tras que no hubo sustitución de importaciones en el sector 
de bienes intermedios,2 por lo que estos bienes experimenta-
ron una fuerte especialización, que se tradujo en transaccio-
nes comerciales internacionales con destino a mercados en 
crecimiento que demandaban bienes e insumos industria-
les producidos en Brasil, hecho que fortaleció la presencia 
geográfi ca diversifi cada de las exportaciones; favoreció a los 
productores locales para reubicarse, reestructurar sus opera-
ciones y abogar por la presencia activa del Estado brasileño 
en el fomento de la industria como parte fundamental de 
la política económica con vías a la inversión productiva, no 
distanciándose radicalmente de las tendencias presentadas 
en el mundo global contemporáneo, pero adaptándolas de 
manera creativa en la vía brasileña de desarrollo nacional.

PERSPECTIVA HISTÓRICA: 
AGOTAMIENTO DE LA MATRIZ INDUSTRIAL

Durante más de 50 años, a partir de la primera guerra mun-
dial, Brasil consiguió implantar un parque industrial rela-

2 Por ejemplo, esta evaluación se realizó por medio de un análisis de 
regresión sobre la infl uencia de la tarifa efectiva y de la tasa de cambio 
real en el índice de sustitución de importaciones en el periodo 1995-2000. 
El análisis mostró que las dos variables tuvieron repercusiones considera-
bles en la variación del índice de SI; y que a partir de 1999, el efecto de 
cambio efectivo real se mostró más importante que el de la tarifa efectiva 
[Suzigan, 2009].
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tivamente moderno, diversifi cado y sofi sticado para los pa-
trones de la época, y de los más relevantes dentro de los 
países no desarrollados. A partir de la instalación de em-
presas nacionales e internacionales se logró producir una 
gama enorme de productos, tanto de consumo inmediato 
como durable, y aun de capital, que permitieron cumplir en 
buena medida casi todas las necesidades internas. Esto hizo 
que el país generara condiciones para producir de manera 
interna casi todos los productos que la población consumía; 
además de instaurar de manera sufi ciente la capacidad para 
transformarse en importante exportador de productos in-
dustrializados.

El parque industrial existente en el país a inicios de la 
década de los años ochenta poseía una base relativamente 
sólida y podía continuar expandiéndose en proporción y ca-
lidad razonables, si mantenía una situación de normalidad 
económica. En consecuencia, la sustitución de importacio-
nes no tenía más que el dinamismo sufi ciente para conti-
nuar siendo el motor de la expansión industrial y económica 
del país. Desde entonces, la sustentación del avance de la 
industrialización brasileña pasó a depender de la defi nición 
de una nueva matriz industrial; y esa defi nición se converti-
ría en una de las cuestiones centrales en la nueva etapa del 
desarrollo industrial del país.

Los límites de este modelo de industrialización se hicieron 
evidentes por la prolongada protección del Estado a las in-
dustrias instaladas en el país, lo cual conllevaba un mercado 
cautivo y poco competitivo, con la mentalidad cómoda del 
empresariado carente de condiciones para la competencia. 
La poca inversión en desarrollo científi co y tecnológico, en 
la educación y formación de recursos humanos se vio agra-
vada con la crisis de los años ochenta, por lo que fue abrién-
dose un pozo profundo para la tecnología, la productividad 
industrial, y consecuentemente de competitividad entre las 
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empresas instaladas en el país y las de los países altamente 
industrializados. 

Mientras que Brasil y el resto de países en desarrollo en-
deudados permanecían estancados, los países industriali-
zados desencadenaban una nueva revolución tecnológica, 
inventando e incorporando nuevas máquinas, nuevos proce-
sos de producción, así como una nueva organización empre-
sarial que provocaría cambios profundos en las relaciones 
fi nancieras, económicas y del comercio mundial. 

Tras el estancamiento de diez años, Brasil y los otros países 
latinoamericanos quedaron desfasados y en riesgo de perder 
su escasa capacidad productiva en la mayoría de sectores; 
mientras tanto, las relaciones económicas mundiales se en-
frentaban a la globalización, con el desafío de la competiti-
vidad y la entrada de nuevos competidores provenientes del 
continente asiático.

DESMITIFICANDO LA TESIS 
DE LA DESINDUSTRIALIZACIÓN

El debate económico actual ha ubicado algunos temas polé-
micos y con fuerte controversia interpretativa, que provocan 
distintas opiniones, y desde luego, abonan para la toma de 
decisiones en distintos planos del actuar político interno y 
externo, infl uyendo de manera importante las transforma-
ciones del liderazgo internacional que ha cobrado Brasil en 
el debate del desarrollo contemporáneo: este es el de la lla-
mada desindustrialización de nuestro país.

En esta perspectiva, hay que contemplar las transforma-
ciones industriales experimentadas durante los últimos años 
en Brasil dentro del nuevo orden económico mundial, con-
fi gurado a partir de la intensifi cación de la globalización 
fi nanciera y comercial, frente al ascenso de China como 
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potencia de primer orden. Estas transformaciones han in-
fl uido de manera relevante en la incorporación de medidas 
en diferentes planos que, sin descuidar el manejo macroeco-
nómico, se han orientado con especial fuerza a la inversión 
productiva y al fortalecimiento de los productores locales, a 
partir de políticas de fi nanciamiento, capacitación, redistri-
bución del ingreso e incremento sustancial de los salarios, 
por medio del mayor grado de califi cación y educación de 
los trabajadores.3

Las diferencias en torno a esta problemática se dividen 
en: 1. las que opinan sobre los aspectos positivos y negati-
vos de estas transformaciones; 2. las opiniones en torno a la 
discusión acerca de si Brasil, como otros países latinoameri-
canos, ha sido víctima de un proceso de desindustrialización 
que, caracterizado por la pérdida de dinamismo del sector 
secundario, sería fruto inequívoco de la mayor apertura y 
de la apreciación monetaria. Sobre esa perspectiva, la in-
dustria nacional estaría condenada al fracaso, subsistiendo 
tan solo aquellas actividades que realizan un cierto grado de 
transformación como commodities, cuya demanda mundial 
fue activada por la creciente actividad económica de Asia, 
de manera especial de China, como se ha estudiado en los 
últimos años.

Al respecto, es interesante retomar algunos elementos 
positivos para Brasil, acerca del boom de países emergentes 
y de las exportaciones de commodities (por cierto muy diver-

3 El nivel de califi cación de la población de 15 años y más fue mejo-
rándose a partir de los años noventa, lo que se tradujo en mejoras en la 
retribución salarial; algunas evidencias en torno al hecho de que la edu-
cación afecta la desigualdad de la renta se han demostrado en los últimos 
años. Por ejemplo, se afi rma que la tasa de retorno de la educación del 
país, el incremento del salario resultante de un año adicional de estudio 
es bastante elevada. Además, de la importancia del ambiente familiar en 
la determinación del nivel de escolaridad de los hijos; la desigualdad edu-
cacional en Brasil no es solamente elevada, sino transmitida de padres a 
hijos [Portos, 2010].
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sifi cados en las exportaciones brasileñas, que van desde pro-
ductos metálicos y agrícolas, hasta petróleo, gas y etanol), lo 
cual ha impulsado y aprovechado ampliamente para fortale-
cer su diversifi cación exportadora con destinos más amplios 
que, sin duda, fortalecen una menor dependencia del mer-
cado de los países industrializados. Por ejemplo, hacia 2007, 
el país ya exportaba 54.9% a los países emergentes frente a 
41.7% registrado en el año 2000. 

Las refl exiones que suscita el tema de la signifi cación y el 
peso de los commodities en las exportaciones, a partir de ven-
tajas derivadas de los precios relativos de países como Brasil, 
y los benefi cios generados a partir de la creciente deman-
da mundial de los mismos, tiene un punto en común, en el 
sentido en que es temporal, pero que deberá ser sufi ciente-
mente largo para que los países emergentes ganen tiempo 
para acelerar sus agendas de desarrollo en frentes nuevos 
que privilegien la innovación y los recursos humanos [De 
Barros y Giambiagi, 2008: 227-267].

Los estudiosos que rechazan la tesis de la desindustrializa-
ción argumentan que lo que está ocurriendo es un proceso 
de reestructuración que ha generado costos económicos y 
sociales muchas veces muy elevados. Por el lado contrario, 
a pesar de una fuerte corriente de opinión que sostienen 
tesis pesimistas, éstas no se sostienen con estadísticas ni evi-
dencias que las avalen. Al contrario, se dice que el sector 
secundario doméstico ha resultado fortalecido, impulsado 
principalmente, más no exclusivamente, por la robustez de 
la demanda interna sostenida sobre bases más sólidas de las 
prevalecientes en el pasado reciente. Es necesario, por tan-
to, considerar que en el nuevo orden económico mundial la 
necesidad de adaptación, muchas veces abrupta y dolorosa, 
emerge como un imperativo, una cuestión de sobreviven-
cia; y que, mediante diferentes capacidades y velocidades de 
ajuste entre las actividades industriales y entre las empresas 
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de una misma rama, es natural que ocurran cambios relati-
vos de posición, alterando la estructura del tejido industrial 
[De Barros y Giambiagi, 2008].

Aunque el crecimiento del sector industrial ha sido bajo en 
los últimos años, hay claras tendencias hacia su elevación; 
en este proceso, es preciso retomar la signifi cativa reaprecia-
ción del real. En este sentido, cuando se habla de desindus-
trialización se refi ere a la pérdida de la participación del sec-
tor industrial manufacturero en el PIB y en el empleo total. 
De hecho, ambas proporciones se han reducido en la mayo-
ría de países durante las últimas décadas. ¿En qué medida 
esta tendencia puede ser considerada un fenómeno positivo 
o negativo? La discusión en torno a este asunto trasciende 
los espacios brasileños, pues podría considerarse un asunto 
de suma importancia para la economía mexicana también, 
debido a que los signos desindustrializadores han sido una 
constante de los últimos decenios, pero con un proceso de 
deterioro más acelerado de fragmentación productiva y pér-
dida de mercado interno, una creciente concentración en la 
exportación de industrias consideradas “exitosas” en mate-
ria de exportación que no han logrado un encadenamiento 
interno que dinamice a la economía mexicana, a diferencia 
del caso brasileño. Como se ha ilustrado ampliamente en los 
primeros capítulos del presente libro.

Dentro de los sectores de la economía, la industria de 
transformación por lo general es el más dinámico y el mayor 
difusor de innovaciones en el que los avances en producti-
vidad ocurren más rápidamente, por lo que se trata de un 
sector que puede ser tomado como motor de crecimiento de 
una nación. Visto en una perspectiva de largo plazo, su dina-
mismo produce impactos en la expansión del PIB; además de 
contribuir al propio desarrollo económico debido a las co-
nexiones entre los logros de la productividad y el aumento 
de la renta per cápita. Dada su relevancia, es necesario, por 
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tanto, establecer su presencia en la economía brasileña du-
rante los años recientes. Por ejemplo, en 2007 el PIB indus-
trial representó 28.7% del valor agregado de la economía 
brasileña a precios corrientes; mientras que la agricultura 
representó 5.5 y los servicios 65.8 por ciento.

Algunos servicios solo existen por las actividades de la in-
dustria de transformación, por ejemplo, la manutención y 
reparación de computadoras, de objetos personales, o de ve-
hículos, entre otros. Otro modo de observar las interacciones 
entre los macrosectores es mediante el consumo intermedio 
en las cuentas nacionales. Cerca de la mitad del consumo 
intermedio realizado en la economía brasileña proviene de 
la industria de transformación; aproximadamente, 61% del 
consumo intermedio de la industria de la transformación 
tiene origen en ella misma. En algunas industrias, como la 
industria de la construcción civil, esa participación es incluso 
mayor. Los cálculos hechos de la economía brasileña arrojan 
que para generar un valor adicional de casi dos tercios del to-
tal de la economía, el sector servicios consume, como prome-
dio, 29% de bienes manufacturados. El cuadro 1 muestra la 
contribución de la industria de la transformación en el consu-
mo intermedio por actividades económicas para el año 2005.

DESEMPEÑO ACTUAL DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA EN BRASIL

Las transformaciones estructurales de la industria manu-
facturera brasileña a partir de los años noventa registraron 
signos positivos para sectores clave, como la agroindustria, 
electrónicos, energéticos, automotriz, siderurgia y minería, 
entre otros; y señales negativas para los sectores más vulne-
rables a la competencia externa, como serían los produc-
tores de calzado, vestido y cuero. Según datos del Instituto 
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Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y de la Funda-
ción Getulio Vargas, la producción física registró un bajo 
crecimiento medio de la industria manufacturera total y una 
elevada volatilidad de las operaciones; características obser-
vadas también, en la economía como un todo. Sin embargo, 
a partir del 2003, la tendencia sería revertida, como queda 
constatado en los datos del desempeño industrial del perio-
do (véase el cuadro 2).

Los ciclos de fuerte contracción registrados durante los 
años ochenta y noventa, empezaron a estabilizarse con el 
conjunto de medidas económicas adoptadas desde media-
dos de los noventa, que incluirían, como se sabe, de manera 
central, las de carácter monetario con la adopción del real 
como moneda nacional; así como la política de cambio, que 
sería propuesta para benefi ciar la competitividad de la pro-
ducción brasileña de exportación.4

Como puede observarse en el cuadro 2, desde el año 2000 
se aprecia un crecimiento importante del sector industrial 
manufacturero, que sería incrementado de manera signifi -
cativa en los siguientes años; sin embargo, la vulnerabilidad 
entre 2000 y 2007 seguiría siendo una constante, registran-
do las siguientes tasas de crecimiento: 6.1% en 2000; 1.4% 

4 A inicios de los años ochenta, como consecuencia de los ajustes orien-
tados a la reducción de las necesidades de divisas extranjeras mediante el 
control de absorción doméstica, que fueron adoptados debido a la fuer-
te apertura monetaria internacional, y en un segundo momento, como 
refl ejo del estancamiento del fl ujo voluntario de recursos externos, en 
el contexto de la crisis de la deuda externa. En los primeros años de la 
década de los noventa, la caída de la producción refl ejó los efectos deriva-
dos de la fuerte contracción de liquidez que comprendía uno de los pila-
res del Plan Collor y de las inestabilidades políticas que seguirían a partir 
de entonces. Ya para el bienio 1998-1999, debido a los efectos de los in-
tensos debates internacionales sobre Brasil, que culminarían con el cam-
bio drástico del régimen cambiario con fuerte desvalorización del real y 
severa apertura monetaria en el primer semestre de 1999 [De Barros y 
Giambiagi, 2008: 308]. 
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en 2001; 0.5 en 2002; -0.2% en 2003; 8.5% en 2004; 2.7% en 
2005; 2.6% en 2006; y 6.0% en 2007 (véase el cuadro 3).

Los datos actualizados del estado que guarda el proceso 
industrial de Brasil y la política adoptada para estimular el 
crecimiento, precisa repasar el desempeño concreto de 2003 
a 2010, años de gobierno de Lula da Silva; al mismo tiempo 
que se debe contemplar la dimensión del estado industrial 
y su proyección a futuro. En esta perspectiva, se requiere 
conocer algunos de los lineamientos más importantes de la 
política económica llevada a cabo para impulsar las activida-
des productivas, entre las que la industria, ocupa un lugar 
central en el dinamismo económico del país con visión de 
desarrollo futuro. Es decir, política de corto, mediano y lar-
go plazos.

En síntesis, desde 2003 es notoria una innegable mejoría 
en los resultados industriales, debido a una serie de facto-
res, entre los que destacan: mejoría en las relaciones de cam-
bio a favor de los commodities; sustitución de los saldos negati-
vos por superávits secuenciales a partir del 2003; trayectoria 
de acumulación de reservas internacionales, lo que posibili-
tó el rescate de los bradies, papeles vinculados a la renegocia-
ción de la moratoria de la deuda en los años ochenta, y an-
ticipación del pago de la deuda con el FMI; progresos fi scales 
con mantenimiento de superávits primarios, alargamiento 
del perfi l de la deuda pública y eliminación de su parte in-
dexada al cambio; conducción responsable de la aceleración 

CUADRO 2. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN. 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN (%, 1981-2007)

1981 1985 1990 1995 2000 2005 2007

-10.4 8.3 -9.5 1.7 6.1 8.5 6.0

Fuente: datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), varios años.
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EL PROCESO Y LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE BRASIL 183

del crecimiento económico con visibles progresos sociales, 
entre los que destacan el incremento del salario y el mayor 
empleo productivo.

Sin embargo, en este proceso existen dos factores que 
hay que considerar: 1. la adecuación cambiaria realizada en 
los años más recientes, que ha generado resultados positi-
vos para la economía como un todo, con spillovers (efectos 
de transbordamiento), también positivos para la industria 
manufacturera; y 2. de acuerdo con el Banco Central, entre 
2003 y 2006 la apreciación cambiaria contribuyó en prome-
dio con un punto porcentual para desinfl ar la economía. 
Son innegables los impactos de la desinfl ación sobre la tra-
yectoria de los intereses, las ganancias reales de renta y la 
reducción del costo de capital para las empresas. El cambio 
más apreciado abre una ventana de oportunidad para que 
la industria nacional se modernice y aumente su potencial 
competitivo, lo que ocurre por la vía de la reducción de los 
precios de máquinas y equipamientos importados. Ese pun-
to ha sido tan relevante, que el Foro Económico Mundial 
decidió excluir la tasa de cambio real de su índice de compe-
titividad global (ICG) [De Barrios y Giambiagi, 2010].

RESULTADOS RECIENTES

Los resultados de la industria brasileña registrados durante 
el periodo 2007-2009 permiten realizar algunas apreciacio-
nes acerca de la política económica e industrial impulsada 
por el gobierno de Lula da Silva, en la que particularmente 
el efecto de la crisis económica mundial se refl ejó en los 
resultados del año 2009; por lo que todo parece indicar que 
la política industrial en el gobierno de la presidenta Dilma 
Rousseff será continuar, en la perspectiva de ampliar los 
espacios del mercado interno, sin descuidar la inserción 
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exportadora que caracteriza el proyecto brasileño de creci-
miento económico.

POLÍTICA INDUSTRIAL DE BRASIL 
E INSERCIÓN INTERNACIONAL

Desde fi nales de los años ochenta, ya se venía proponiendo 
una política industrial que hiciera frente a la nueva realidad 
internacional en la que todas las economías de América La-
tina se encontraban inmersas, destacando desde luego, la de 
Brasil, que había ya vivido el choque interno de la apertura 
comercial con un desfavorable manejo macroeconómico in-
terno que afectó de manera severa al conjunto de empresas 
industriales que vivieron una nueva y fuerte realidad interna. 
De ahí que se tuviera clara la prioridad de aceptar el desafío 
de insertarse de manera competitiva en el mercado inter-
nacional, en rápido e irreversible proceso de globalización.

A partir de ese momento provienen las líneas orienta-
doras de la política gubernamental: por un lado, créditos 
y apoyos fi scales para proteger de manera transitoria a los 
sectores aún en proceso de reestructuración y moderniza-
ción para evitar o minimizar los estragos de la competencia 
externa; y por otro, el estímulo a la creación de condiciones 
competitivas que mejoraran la economía como un todo y 
que permitieran a los empresarios más modernos desenvol-
verse inclusive benefi ciándose de la apertura por medio de 
alianzas estratégicas, acuerdos y tecnologías [Brum, 1997: 
543-548].

La industria brasileña precisaba capacitarse para com-
petir en los mercados interno y externo con las industrias 
instaladas en otros países, debiendo, por tanto, acelerar su 
proceso de modernización y racionalidad empresarial para 
aumentar la efi ciencia, la productividad y la competitividad 
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EL PROCESO Y LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE BRASIL 189

de sus empresas. Brasil debería ser atractivo a las inversiones 
extranjeras, no solo porque ésa era la tendencia mundial, 
sino más bien porque el país carecía de los recursos internos 
sufi cientes para apalancar el desarrollo; siendo bienvenida 
también, la tecnología de punta y las innovaciones adminis-
trativas y gerenciales de las que carecía también. 

La existencia en el país de empresas multinacionales, con 
capacidad autónoma de desarrollo tecnológico y ventajas 
comparativas intensivas, han contribuido a que la inversión 
extranjera directa tradicionalmente sea volcada al mercado 
interno –característica del proceso de industrialización por 
sustitución de importaciones–. Con el proceso de globaliza-
ción, esa orientación debería cambiar, contemplando tam-
bién la exportación como vía para impulsar el crecimiento 
económico, la generación de empleos y la propia distribu-
ción de la renta.

Sin ser paternalista como en el pasado, la acción del Es-
tado debería coordinar políticas estratégicas con la mira de 
atraer capitales y tecnologías. Por ejemplo, cambios efec-
tivos en la infraestructura para modernizar los sistemas de 
transporte (puertos, líneas ferroviarias, vías terrestres, etc.); 
política tributaria, de telecomunicaciones, entre otras. 

La participación del Estado debería centrarse en la crea-
ción de mecanismos modernos para estimular las exporta-
ciones, como excepciones tributarias, sistemas de seguro y 
fi nanciamiento a intereses y plazos compatibles. También, 
debería participar en la protección de la industria brasileña 
(aquella instalada en Brasil), cohibiendo abusos del poder 
económico y la competencia desleal, como la práctica del dum-
ping (entrada de productos con precios por debajo del 
costo); en la identifi cación de sectores productivos menos 
efi cientes, e inducirlos a la reestructuración, mediante fu-
siones o incorporaciones (por ejemplo, los bancos), por la 
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IRMA PORTOS PÉREZ190

capitalización mediante la apertura del capital y por la pro-
fesionalización administrativa y gerencial.

Una mayor exposición de la producción brasileña a la 
competencia externa por medio de la importación sería otra 
de las directrices de la política industrial de entonces, para 
con ello forzar a las empresas brasileñas a modernizarse más 
rápidamente, reduciendo costos, y tornarse más dinámicas y 
creativas, mejorando la calidad de sus productos –lo que aca-
baría por benefi ciar al consumidor con productos de mejor 
calidad y precios más justos. 

La descentralización del crecimiento industrial sería otro 
de los principales objetivos a realizar. Por ejemplo, la crea-
ción de la Zona Franca de Manaus, además de la instalación 
de nuevas montadoras de vehículos automotores en varios 
estados (Paraná, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Bahía, 
entre otros); y de fábricas de calzado de origen gaucha en 
diferentes estados del nordeste, aprovechando incentivos di-
versos y la mano de obra barata de aquella región para hacer 
frente a la competencia de los productos chinos y de otros 
países del Sudeste Asiático. Ese camino, también ha sido se-
guido por otros sectores industriales intensivos en mano de 
obra, como la industria textil y de confección de Sao Paulo. 
Con esa desconcentración industrial, se cerraron puestos de 
trabajo en la Grande Sao Paulo y se abrieron otros en el nor-
deste. Esta desconcentración ha dependido mucho también 
de la iniciativa y de la capacidad de los gobiernos estatales 
y municipales de adoptar políticas y crear mecanismos para 
atraer y apoyar inversiones productivas. 

La diversifi cación del comercio exterior, como se adelan-
tó en otro apartado (bienes industriales), ha sido elemen-
to favorable al desempeño del Brasil en momentos de crisis 
como los recientes. De manera especial, ha repercutido la 
orientación de las exportaciones al continente asiático, so-
bre todo hacia China, lo que ha resultado en una menor de-
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pendencia del mercado de países industrializados que atra-
viesan por severas crisis de orden fi nanciero y productivo.

EL GOBIERNO DE LULA DA SILVA Y LA POLÍTICA 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO

La política industrial delineada y puesta en marcha por el 
presidente Lula da Silva (2003-2010) tuvo como objetivo 
central impulsar las inversiones y exportaciones de Brasil, 
teniendo como eje la Política de Desarrollo Productivo. Esta 
política incluiría una veintena de medidas, entre las que des-
tacaron: subsidios, líneas de crédito y exenciones fi scales, 
con el objetivo de llenar un vacío dejado por 25 años de 
incertidumbre en que la industria fue abandonada por el 
Estado. El principal objetivo sería elevar la inversión directa 
en la economía de 17.6% del producto interno bruto (PIB) 
del país en 2007 a 21% en el 2010. En cuanto al comercio 
exterior, la meta sería elevar la participación brasileña en las 
exportaciones mundiales de 1.17% en 2007 (160 600 millo-
nes de dólares) a 1.25% en 2010, unos 208 800 millones de 
dólares.5

Las medidas más relevantes tuvieron como ejes principa-
les:6 que el gobierno renunciara a 21 400 millones de reales 
(unos 126 627 millones de dólares) en impuestos hasta el 
2010; y a aumentar las líneas de crédito para empresas en 
cerca de 10 300 millones de reales (cerca de siete millones 
de dólares). Aumento de la inversión privada en investiga-
ción y desarrollo, desde casi 0.51% del PIB en 2006 hasta 

5 Brasil Económico, 30 de septiembre de 2010.
6 La política industrial de Lula destacó como ejes claros, la visión de 

largo plazo, con base en inversiones continuas en ampliación de la planta 
fabril y en la innovación tecnológica como condición necesaria para ga-
rantizar el éxito empresarial.

desarrollo-06.indd   191desarrollo-06.indd   191 06/09/12   08:06 AM06/09/12   08:06 AM



CU
AD

RO
 5

. B
RA

SI
L. 

DE
SE

M
BO

LS
O 

DE
L S

IS
TE

M
A 

BN
DE

S, 
SE

GÚ
N
 G

ÉN
ER

OS
 IN

DU
ST

RI
AL

ES
 (M

IL
LO

N
ES

 D
E D

ÓL
AR

ES
)

Gé
ne

ro
 in

du
st

ria
l

20
08

20
09

20
10

*
In

du
st

ria
 d

e 
tra

ns
fo

rm
ac

ió
n

19
.0

17
31

.6
15

13
.0

09
*

Pr
od

uc
to

s 
al

im
en

tic
io

s
5.

15
1

4.
31

4
3.

18
8

Be
bi

da
s

28
3

39
6

18
5

Pr
od

uc
to

s 
de

 ta
ba

co
0

0
3

Te
xt

ile
s

54
1

20
4

41
3

Co
nf

ec
ci

on
es

 d
e 

ar
tíc

ul
os

 d
el

 v
es

tu
ar

io
 y

 a
cc

es
or

io
s

22
1

14
3

18
6

Cu
er

os
, c

al
za

do
s 

y 
ar

ts
. d

e 
cu

er
o

38
0

13
7

12
3

Pr
od

uc
to

s 
de

 m
ad

er
a

27
1

18
6

98
Ce

lu
lo

sa
, p

ap
el

 y
 p

ro
du

ct
os

 d
e 

pa
pe

l
47

7
1.

67
5

40
1

Im
pr

es
ió

n,
 re

pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
gr

ab
ac

io
ne

s
28

35
37

Re
fi n

ac
ió

n 
de

 p
et

ró
le

o,
 c

oq
ue

 y
 b

io
co

m
bu

st
ib

le
s

1.
63

8
12

.1
57

1.
13

1
Pr

od
uc

to
s 

qu
ím

ic
os

1.
16

4
1.

17
81

5
Pr

od
uc

to
s 

fa
rm

aq
uí

m
ic

os
 y

 fa
rm

ac
éu

tic
os

16
5

11
4

44
Pr

od
uc

to
s 

de
 h

ul
e 

y 
m

at
er

ia
l p

lá
st

ic
o

48
9

54
5

52
5

Pr
od

uc
to

s 
m

in
er

al
es

 n
o 

m
et

ál
ic

os
32

1
66

0
44

7
M

et
al

ur
gi

a
1.

70
1

2.
31

8
74

1
Pr

od
uc

to
s 

de
 m

et
al

, e
xc

ep
to

 m
aq

ui
na

ria
 y

 e
qu

ip
o

27
1

43
6

32
3

Eq
ui

po
s 

de
 in

fo
rm

át
ic

a.
 P

ro
du

ct
os

 d
e 

el
ec

tró
ni

ca
 y

 ó
pt

ic
os

41
9

22
0

16
2

desarrollo-06.indd   192desarrollo-06.indd   192 06/09/12   08:06 AM06/09/12   08:06 AM



M
áq

ui
na

s,
 a

pa
ra

to
s 

y 
m

at
er

ia
le

s 
el

éc
tri

co
s

48
8

63
7

33
3

M
aq

ui
na

ria
 y

 e
qu

ip
o

91
2

1.
41

7
88

7
Ve

hí
cu

lo
so

 a
ut

om
ot

or
es

, r
em

ol
qu

es
 y

 c
ar

ro
ce

ría
s

2.
49

1
3.

16
6

1.
82

6
Ot

ro
s 

eq
ui

po
s 

de
 tr

an
sp

or
te

, e
xc

ep
to

 v
eh

íc
ul

os
 a

ut
om

ot
or

es
1.

39
1

1.
50

2
94

1
M

ue
bl

es
16

3
10

9
12

1
Pr

od
uc

to
s 

di
ve

rs
os

36
57

54
M

an
ut

en
ci

ón
, r

ep
ar

ac
ió

n 
e 

in
st

al
ac

ió
n 

de
 m

aq
ui

na
ria

 y
 e

qu
ip

o
15

14
25

*D
at

os
 e

ne
ro

-ju
lio

.
Fu

en
te

: M
in

is
té

rio
 d

o 
De

se
nv

ol
vi

m
en

to
, I

nd
ús

tri
a 

e 
Co

m
ér

ci
o 

Ex
te

rio
r. 

Se
cr

et
ar

ia
 d

o 
De

se
nv

ol
vi

m
en

to
 d

a 
Pr

od
uç

ão
, A

nu
ár

io
 E

st
at

ís
tic

o 
20

10
.

desarrollo-06.indd   193desarrollo-06.indd   193 06/09/12   08:06 AM06/09/12   08:06 AM



IRMA PORTOS PÉREZ194

0.65% en 2010. Reactivación de una línea de crédito para la 
industria de hasta 9 000 millones de reales (cerca de cinco 
millones de dólares) del estatal Banco Nacional de Desarro-
llo Económico y Social (BNDES).

En esa perspectiva de mediano y largo plazo, destacaría 
también, el Programa de Financiación a las Exportaciones, que 
sería elevado de 500 millones de reales (unos 295.8 millones 
de dólares) a 1 300  millones de reales (unos 769.2 millo-
nes de dólares).

Por su parte, la cartera del BNDES para créditos convencio-
nales a empresas industriales entre 2008 y 2010 llegaría a 210 
400 millones de reales (unos 124 497 millones de dólares) 
con una reducción en las tasas de intereses. Entre los secto-
res benefi ciados con las medidas fi guraron los productores 
de software, la industria naval, el complejo industrial de la 
salud y las tecnologías de la información y comunicación. 
También los de energía nuclear, defensa, biotecnología, 
automotor, bienes de capital, textil, maderas, perfumería, 
construcción civil, biodiesel, agroindustria, plásticos, aero-
náutica, petróleo, gas, etanol, siderurgia, celulosa y carnes.

Los datos que ilustran la composición del comercio ex-
terior de Brasil durante los últimos años, ayudan a la com-
prensión del tipo de industrialización llevada a cabo y los 
sectores que no satisfacen aún la demanda interna creciente 
derivada de la política distributiva del ingreso, que ha propi-
ciado una mayor capacidad de compra de amplios sectores 
de la población que hasta antes del gobierno de Lula da Sil-
va, no podían aspirar al consumo de bienes de consumo, so-
bre todo duradero. Por ejemplo, hacia 2009 la importación 
de automóviles era mayor que la exportación.

Los principales bienes exportados en 2008, antes de la cri-
sis de 2009, fueron en orden de importancia: automóviles, 
teléfonos celulares, celulosa, calzado, papel, textiles, neumá-
ticos, confecciones, refrigeradores, fertilizantes, televisores a 
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EL PROCESO Y LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE BRASIL 195

color y cemento. Por su parte, las importaciones más cuan-
tiosas fueron: automóviles, fertilizantes, textiles, papel, con-
fecciones, neumáticos, teléfonos celulares, celulosa, calzado, 
televisores a color, refrigeradores y cemento. Cabe destacar, 
que en todos los casos la balanza comercial por producto 
para ese año, fue superavitaria, es decir, las exportaciones 
superaron a las importaciones.

EL NUEVO GOBIERNO Y LOS RETOS 
DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

Los avances de la política industrial con base en la sustitu-
ción de importaciones, sin duda, seguirán siendo un ele-
mento central en el nuevo gobierno de la presidenta Dilma 
Rousseff, pero según la visión de buena parte de los eco-
nomistas experimentados en el estudio de la problemática 
estructural del subdesarrollo brasileño, el mayor interés de-
bería concentrarse en erradicar los problemas derivados del 
atraso, que de no atenderse seguirían perpetuándose en el 
país, lo que impediría dejar de ser un país subdesarrollado y 
dependiente del exterior.

En esa perspectiva crítica, ampliada durante el proceso 
electoral del 2010 y a partir de la opinión autorizada de un 
amplio número de economistas y politólogos con experien-
cia y percepción a futuro, se han emitido opiniones diversas, 
entre las que destaca una de las voces más autorizadas, la 
economista María Concepción Tavares, quien argumenta 
la convicción de que la presidenta Dilma Rousseff deberá 
profundizar algunas políticas para blindar la situación eco-
nómica y garantizar la proyección económica del país con 
base en condiciones fi nancieras y productivas sólidas, que 
permitan seguir garantizando el crecimiento económico 
con base en el mercado interno.
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IRMA PORTOS PÉREZ198

En el corto plazo, la economista llama la atención en la 
competencia internacional derivada de la poscrisis, bajo el 
fuerte impacto sobre la balanza comercial del país, que in-
cluye la necesidad de adoptar una política de sustitución de 
importaciones para frenar la desindustrialización de secto-
res de la economía nacional. Para ello, Concepción Tavares 
recomienda que la nueva política debe pasar a exigir de las 
multinacionales mayores índices de nacionalización en la in-
dustria de partes, piezas y componentes, principalmente de 
los sectores automotriz y electrónico.

En el plano social, de más largo plazo, Concepción Ta-
vares anima a la presidenta Rousseff a crear un fondo con 
recursos del pré-sal 7 para desfederalizar las políticas públicas 

7 El año 2009 reservó buenas noticias para el sector petrolero brasilero, 
cuando fue anunciado el descubrimiento de reservas de petróleo en un 
conjunto de rocas ubicadas en las porciones marinas de gran parte del 
litoral brasilero –más precisamente entre las bahías de Espírito Santo, de 
Campos y de Santos–. La exploración de la nueva región –la camada Pre 
Sal– va a aumentar el potencial de producción. La meta de Petrobras, em-
presa estatal responsable por la explotación de ese recurso, es alcanzar, en 
2017, una producción diaria superior a un millón de barriles solamente 
en esa nueva área de explotación. Los primeros resultados encontrados 
hasta ahora por los investigadores en Pre Sal indican volúmenes bastante 
importantes. La región puede almacenar entre 50 000 millones y 80 000 
millones de barriles, número cinco veces más grande que las actuales re-
servas comprobadas brasileras (14 000 millones de barriles). El área de 
Tupi, en la Bahía de Santos, por ejemplo, posee volúmenes estimados 
entre 5 000 millones y 8 000 millones de barriles de crudo equivalente 
(petróleo más gas). Ya el pozo de Guará, también en la Bahía de Santos, 
tiene capacidad para producción de 1 000 millones a 2 000 millones de 
barriles de petróleo liviano y gas natural.

Para garantizar el éxito en esta operación, Petrobras está aumentando 
su capacidad operacional y fi nanciera. En septiembre de 2010 la estatal 
recaudó 120 036 millones de dólares reales mediante el proceso de capi-
talización. La empresa prevé la aplicación de 28 000 millones de dólares 
hasta 2013 exclusivamente para desarrollar la exploración en el Pre Sal. 
Para tener una idea de gastos, un día de operación de una única sonda 
usada para perforar pozos con posibilidad de encontrar petróleo consu-
me un promedio de 500 000 dólares.
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EL PROCESO Y LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE BRASIL 199

universales más importantes de educación y salud, pues está 
convencida de que no basta erradicar la miseria, porque sin 
avance en la educación y en la salud, Brasil continuaría sien-
do subdesarrollado.

Las perspectivas en el 2011 fueron difíciles debido a la 
situación europea que representa un tercio del comercio 
exterior de Brasil. Las desvalorizaciones del euro y el yuan 
aumentan la competencia externa, sobre todo con un real 
sobrevaluado. Se considera que en ese contexto, el estan-
camiento de la economía estadounidense no debe afectar 
tanto a Brasil, no obstante lo perjudica, porque lo puede 
conducir a elevar su dependencia del mercado asiático, 
principalmente del chino. Continuar con una balanza liga-
da al sector primario exportador no debe ser la salida. No es 
lo indicado ser dependiente de un único continente, sobre 
todo en un país global como Brasil. Por ello, el nuevo go-
bierno tiene que preparar a la industria para enfrentar los 
dumpings que protegen a las industrias de los países desarro-
llados, además de la cadena de integración de las industrias 
de China, Japón, India y Corea del Sur, todas dominando 
alta tecnología y dispuestas a invadir el planeta con sus pro-
ductos. América Latina, recuerda Concepción Tavares, no 

Teniendo en cuenta las demandas previstas de Pre Sal, Petrobras tam-
bién evalúa que su actual capacidad aún es insufi ciente. Pensando en eso, 
la empresa planea, entre otras acciones, fi rmar contratos de largo plazo 
con sus proveedores, anticipar otros vínculos, dar soporte a proveedores 
estratégicos, captar recursos y atraer nuevos socios. De acuerdo con el 
Ministerio de Minas y Energía, Petrobras será la operadora en todos los 
contratos de división del Pre Sal, con un mínimo de 30% de participación 
en el consorcio contratado.

Ese avance también se refl eja en el empleo. Según el Programa de Mo-
vilización de la Industria Nacional de Petróleo y Gas Natural (Prominp), 
ligado a Petrobras, hasta 2013 será preciso califi car 207 000 trabajadores 
en 185 categorías profesionales (incluyendo los niveles básico, medio, téc-
nico y superior) según datos del Portal del Gobierno de Brasil.
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IRMA PORTOS PÉREZ200

dispone de tecnología para enfrentar la competencia asiá-
tica. Por eso es preciso avanzar también en la innovación.8

CONCLUSIONES

Acercarnos al conocimiento actual de la experiencia brasile-
ña en materia de política industrial, sin duda resulta prove-
choso para contar con elementos comparativos entre la po-
lítica económica y social seguida en México y en Brasil, país 
con el que se tuvieron elementos comunes en términos de 
desarrollo, pero que a partir de los años noventa muestran 
diferencias sustanciales en la visión de país en el mediano y 
largo plazo.

 Una diferencia esencial del rumbo que sigue Brasil con 
respecto al de México, reside en la importancia otorgada a 
la política industrial como parte de la política de desarrollo 
productivo y la recuperación de la planta industrial nacional 
con base en la política social y la redistribución del ingreso, 
que incluye la creación de empleos productivos y el incre-
mento de los salarios.

El triunfo de la economista Dilma Rousseff, a partir del 
saldo positivo en materia de crecimiento y liderazgo inter-

8 “La llegada de las multinacionales de todos los orígenes y proceden-
cias al Brasil, incluso chinas, han diseminado la instalación en el país de 
verdaderas líneas de montaje dependientes de la importación de piezas, 
partes y componentes. Por ello, hoy más que nunca el Ministerio de De-
sarrollo, Comercio e Industria debe actuar para contener ese proceso 
agravado con el cambio actual. No basta que los intereses caigan […] es 
necesario que el gobierno regule algunos procedimientos de las multina-
cionales en la balanza de pagos, en el lado más magro, el de la balanza 
comercial. La remesa exagerada de lucros y dividendos, que crece brutal-
mente, fragiliza mucho la balanza de pagos. El gobierno debería, por tan-
to, elevar la tributación del impuesto sobre la renta en esas operaciones 
para las empresas extranjeras” (traducción de la autora) [Revista Vermelho, 
enero de 2011].
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nacional legado por el presidente Lula Da Silva, y el impac-
to de tres quinquenios de reformas económicas (con fuerte 
contenido social), en cuyo eje se encuentran las reformas 
monetaria y fi nanciera, ha focalizado el interés de buena 
parte del mundo, en particular de países como México, para 
entender el estilo de desarrollo a la brasileña aplicado en el con-
texto de la globalización y aplicación neoliberal, con énfasis 
en el desarrollo del mercado interno.

Esta estrategia ha tenido como eje la distribución de la 
renta y la ampliación del consumo de amplias capas de 
la población, lo que ha contribuido a reactivar sectores pro-
ductores de bienes de consumo (duradero y no duradero) y 
bienes especializados de alto valor agregado, revirtiendo la 
tendencia desindustrializadora del país, generada durante los 
decenios anteriores e impulsando la inserción internacional 
del Brasil, cuyo eje ha sido la asertiva diversifi cación de las 
exportaciones, que por supuesto ha propiciado el aprove-
chamiento de mercados como los de China e India, amén 
de la incursión en el continente africano, sin menoscabo de 
su histórica presencia en Europa y Norteamérica, y desde 
luego, en el mercado de América Latina.

Entre los resultados centrales en materia de política so-
cial, destaca la creación de más de tres millones de empleos 
formales, que han permitido el ascenso social de buena par-
te de la población más pobre del país; se dice que más de 30 
millones de brasileños ascendieron al universo de la clase 
media. Recordemos que Brasil ha tenido uno de los niveles 
de desigualdad más grandes del mundo, lo que también ha 
infl uido en el nivel de violencia, aún vigente en la realidad 
del país, y que presenta retos insoslayables para el nuevo 
gobierno.

 Algunos de los signos más relevantes en cuanto a los lo-
gros económicos han sido: la población ocupada, que por 
cierto, alcanzó hacia octubre del presente año, 53.7% del 
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total de la PEA, con una tasa de desempleo de 6.2%, el menor 
nivel registrado desde 2002, según el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE).

 La propuesta programática general de la presidenta 
Rousseff, presentada a fi nales de octubre del 2010, destaca 
13 puntos que sintetizan los principales rubros de lo que 
serán los ejes de la política del nuevo gobierno: 1. ampliar 
y fortalecer la democracia política, económica y social; 
2. crecer más con expansión del empleo y de la renta; 3. dar 
seguimiento al proyecto nacional de desarrollo; 4. defen-
der el medio ambiente y garantizar el desarrollo sostenible; 
5. erradicar la pobreza absoluta; 6. gobernar para todos los 
brasileños; 7. garantizar la educación para garantizar igual-
dad social; 8. transformar a Brasil en potencia científi ca y 
tecnológica; 9. universalizar la salud y garantizar la calidad 
del Sistema Universal de Salud (SUS); 10. proveer a las ciu-
dades de vivienda, saneamiento, transporte y vida digna y 
segura; 11. valorizar la cultura nacional, democratizar los 
bienes culturales y favorecer la democratización de la comu-
nicación; 12. garantizar la seguridad y combatir el crimen 
organizado; y 13. defender la soberanía nacional. Por una 
presencia activa y más altiva del Brasil en el mundo.

En materia de política económica, los ejes principales se-
rán: la continuación de la política de cambio fl uctuante; el 
control de la infl ación y una política de blindaje internacio-
nal (éste se refi ere al volumen de reservas internacionales, 
que alcanza 281 000 millones dólares).

Frente a estas propuestas iniciales para el próximo gobier-
no, quedan asuntos de primer orden en varios frentes; uno 
de los principales, el de la distribución de la renta, que aún 
con los notables avances sigue permeando la vida social del 
país. Como se sabe, Brasil no es un país pobre, sino con mu-
chos pobres; por eso, el asunto de la desigualdad social ha 
sido una de las preocupaciones más relevantes de los últi-
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mos gobiernos. Por ejemplo, de 1981 a 2002 la renta media 
había aumentado cerca de 25%; sin embargo, la desigual-
dad en la distribución fue muy acentuada durante los años 
ochenta en los que solo un reducido grupo social se apropió 
de un porcentaje mayor de los ingresos generados en el país. 
Durante los años ochenta, los grandes perdedores estaban 
en el nivel inferior de la distribución, en particular los más 
pobres (10%) cuya renta media se redujo 1.7%. La década 
de los noventa se caracterizó por un periodo de un mayor 
crecimiento económico, aumentando la renta media 31% 
de 1992 a 2002, lo que equivalía a una tasa de crecimiento 
media anual de 2.7%. Con el crecimiento de la renta en es-
tos años se benefi ciaron todos los estratos de la distribución, 
por lo que se dice que el bienestar social aumentó y la po-
breza y pobreza extrema se redujeron. El grado de pobreza 
pasó de 40% en 1981 a 33% en 2002. Pero, en 2002, el país 
todavía contaba con un tercio de la población viviendo en 
hogares pobres.

A partir de 2003, con el gobierno de Lula Da Silva, la co-
yuntura internacional favoreció el impulso de políticas ac-
tivas para fomentar el empleo, políticas de asistencia social 
y educativas que apoyaron la disminución de los índices de 
pobreza y el proceso de distribución de la renta del trabajo, 
que resultaron en la expansión de un mercado de consumo 
popular. Con el crecimiento del mercado de trabajo formal, 
aumento real del salario medio, aumento real mayor de los 
salarios medios de los trabajadores no califi cados, estrecha-
miento de las diferencias salariales, acción de los sindicatos, 
se sumó la política activa del salario mínimo, la manutención 
de las demás políticas pasivas y activas del mercado de tra-
bajo (seguro de desempleo, abono salarial, crédito a peque-
ñas y microempresas, intermediación de la mano de obra y 
califi cación social y profesional), la oferta de trabajadores 
más escolarizados y la masifi cación de las transferencias de 
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renta de naturaleza no contributiva. Los resultados pue-
den verse en la tendencia consistente de la disminución del 
grado de desigualdad de la renta del trabajo y en la expan-
sión del consumo popular que aumentó, según estimacio-
nes empresariales, en 20% durante los últimos años [Caccia-
mali, 2010].

Estos temas, que trascienden la dinámica macroeconómi-
ca, merecen un estudio meticuloso y profundo para conocer 
a profundidad los cambios registrados en el corazón del pro-
ceso de acumulación de un país que tiene muchas y variadas 
lecturas, en un contexto internacional como el actual en el 
que la problemática fi nanciera parece cobrar mayor interés, 
en detrimento del estudio de los elementos centrales del de-
sarrollo y que tienen que ver, por supuesto, con la inversión 
productiva y la diversifi cación industrial especializada, mo-
tor del dinamismo sectorial y del empleo de mano de obra 
con mayores niveles de califi cación.
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CONCLUSIONES

Bernardo Olmedo Carranza*

El surgimiento del concepto de economía del conocimiento, de-
rivado de la última fase de la revolución científi co-tecnológi-
ca en las tres últimas décadas del siglo pasado, parecía avasa-
llar y poner en segundo término a la llamada “economía de 
los fi erros”, haciendo alusión particularmente a la economía 
industrial. Ello tuvo su repercusión fi nanciera, al distinguir-
se dos grandes referentes bursátiles, particularmente en la 
bolsa de Nueva York. Así, destacaron las dos grandes bolsas, 
la de la economía del conocimiento mediante el indicador 
Nasdaq, frente al tradicional Dow Jones que representa a esa 
economía aparentemente secundaria, la industrial.

Por momentos, se pensaba en la idea de que la industriali-
zación era ya un asunto secundario, y que por ello esos pro-
cesos habían sido trasladados a las economías subdesarrolla-
das y emergentes. Ello concuerda con los cambios habidos 
en las estrategias de las empresas trasnacionales desde los 
años sesenta y setenta del siglo anterior, que marcaron cam-
bios singulares en la división internacional del trabajo.

La economía industrial quedaba así aparentemente re-
legada bajo el infl ujo y avasallamiento de la economía del 

* Investigador titular responsable de la Unidad de Investigación en 
Economía Industrial, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
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conocimiento, a la que se le quería circunscribir dentro de 
la economía de los servicios. Ello se expresó en los grandes 
países desarrollados en un proceso de desindustrialización, 
particularmente en la economía de Estados Unidos, y en 
una especie de proceso de reindustrialización en los países 
emergentes y subdesarrollados, siguiendo con los cambios 
que se habían ya generado y que estaban dando lugar a mo-
difi caciones en la división internacional del trabajo, como ya 
se hacía mención más arriba.

Sin embargo, el caso de México resultó por demás para-
digmático en este escenario. De ser una economía funda-
mentalmente exportadora de materias primas, la mexicana 
se convirtió en una economía exportadora de manufacturas, 
obedeciendo a los cambios aludidos. No obstante, el pro-
ceso de reindustrialización en nuestro país tomó un sesgo 
particular, y en consonancia con las estrategias y necesi-
dades de las empresas trasnacionales de fragmentar el pro-
ceso de producción de las mercancías como respuesta a la 
fuerte competencia en el mercado mundial, los gobiernos 
mexicanos decidieron dar un impulso particular a una po-
lítica de apertura comercial que pronto hizo de la nuestra 
una de las economías más abiertas del mundo, que puso 
como prioridad convertir al país en una de las economías 
exportadoras más exitosas del globo. Y nos convertimos en 
la principal economía exportadora de América Latina.

Cabe señalar que todo este proceso se da en el marco de la 
gran crisis fi nanciera que sufrió México a principios de 
los años ochenta del siglo pasado, que orilló al gobierno 
a declarar la moratoria frente a sus compromisos en el pago 
de su deuda externa, principalmente. A raíz de ello, México 
cambia las bases de su proceso de acumulación y de indus-
trialización, que se había mantenido en un proceso bastante 
nacionalista de industrialización sustitutiva de importacio-
nes, para involucrarse abiertamente en las estrategias trasna-
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cionales de fragmentación de la producción y de la creación 
de cadenas globales de valor.

Así, nuestra economía se convirtió en una economía 
eminentemente maquiladora, insertándose en la lógica 
de acumulación de las empresas trasnacionales, y en lugar de 
experimentar un nuevo proceso de industrialización, con 
características diferentes a las de la etapa precedente, lo 
que experimentamos fue un tremendo proceso de desindus-
trialización, pero no con las características de lo que había 
sucedido en el proceso de desindustrialización de Estados 
Unidos, sino en un desmantelamiento de todo el aparato in-
dustrial que se había forjado en el proceso industrializador, 
basado en la sustitución de importaciones al amparo de una 
fuerte intervención del Estado.

Las nuevas condiciones y la presión de las agencias fi -
nancieras internacionales, avaladas por los gobiernos de los 
países altamente desarrollados, exigieron al país una amplia 
apertura de su economía, la aplicación de severas medidas 
de ajuste basadas en el control de las grandes variables ma-
croeconómicas, pero descuidando la microeconomía, la lla-
mada economía “real”, la de los empresarios industriales y 
la del sector laboral, y una total desregulación del Estado. 
Como corolario de todo ello, se puso en marcha el 1 de ene-
ro de 1994, último año de gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, el llamado Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), con el que se pretendía convencer a la so-
ciedad mexicana que esa era la vía para lograr el desarrollo 
del país.

Ello nos ha llevado a concentrar aún más nuestro comer-
cio exterior con Estados Unidos, lo que se ha expresado en 
una cada vez mayor dependencia de la economía mexicana 
respecto de la estadounidense y su cada vez mayor vincu-
lación con el ciclo económico de la economía del Norte, 
particularmente de un sector exportador basado en las ex-
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portaciones de los sectores industriales liderados por las 
trasnacionales estadounidenses, con la incorporación cada 
vez mayor de insumos importados para fabricar las llamadas 
exportaciones “mexicanas” exitosas que se han pregonado 
ofi cialmente, desde el gobierno de Zedillo hasta el actual, y 
que se ha traducido en un verdadero proceso de desindus-
trialización, en el que la política industrial ha sido relegada 
y dejada en el límite de un mero enunciado en el mejor de 
los casos, pero que a fi nal de cuentas se reduce a la prácti-
ca inexistencia de una política industrial, o para matizar, en 
una política industrial que ha conducido a un proceso de 
desindustrialización y a una apertura comercial indiscrimi-
nada, que ha llevado a la desaparición de importantes en-
cadenamientos productivos industriales y a golpear al sector 
de las micro, pequeña y mediana empresa mexicanas. 

La expresión de “no hay mejor política industrial que la 
que no existe”, propio de los gobiernos neoliberales de 30 
años para acá, evidencia el sentido de la política ofi cial en 
las tres últimas décadas, que ha propiciado el desarrollo de 
una economía exportadora basada en importaciones cre-
cientes de insumos, en una mera economía exportadora de 
carácter maquilador.

En este sentido, las contribuciones que se han presentado 
en este libro han analizado diversas facetas de estos procesos 
y se han complementado con estudios comparativos de otros 
países –caso expreso de Brasil, Corea del Sur y China– en los 
que, a diferencia de nuestro país, los procesos de industria-
lización han sido vigorosos y ciertamente exitosos, teniendo 
como respaldo una fuerte intervención del Estado, a dife-
rencia de lo que ha sucedido en México.

En el capítulo “Heterogeneidad y cambio estructural en el 
sector manufacturero mexicano” se concluye de manera sin-
tética, que “el cambio estructural en la manufactura mexica-
na ha provocado la desarticulación de los eslabonamientos 
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locales de valor  y se ha realizado en detrimento de los fabri-
cantes de insumos y productos para el mercado interno”, lo 
que para su autor eso pareciera indicar que la mayor hetero-
geneidad conduce a traducir una involución del desarrollo 
productivo nacional, y que “la continuidad y vigencia de los 
elementos centrales del análisis estructural latinoamericano 
apuntarían en dirección de una planifi cación del crecimien-
to centrada en el desarrollo de industrias estratégicas con 
un elevado potencial de integración local que permita a su 
vez, la construcción de cadenas de producción domésticas”, 
marcando con ello la importancia de la reconstrucción y 
construcción de nuevos encadenamientos productivos na-
cionales como prioridad de una nueva política industrial, 
pero que ello sería incompatible “con una inserción inter-
nacional del aparato productivo profundamente depen-
diente, tal y como la que impone hoy en día, la dinámica de 
funcionamiento jerárquico de los ordenamientos globales”.

Por su parte, en el capítulo “Crisis económica en México y 
su impacto en algunas ramas de la manufactura” después de 
analizar la política ofi cial que ha promovido la especialización 
productiva como la forma de acelerar el crecimiento indus-
trial, se destaca como corolario que ello se ha traducido en un 
crecimiento económico basado esencialmente en el apoyo a 
la industria maquiladora de exportación y que –tal como lo 
estudian en el caso de la industria automotriz y la de aparatos 
eléctricos y electrónicos–, ello ha generado un rompimien-
to de las cadenas productivas, la importación creciente de 
insumos industriales y su consecuente efecto sobre el resto 
de la economía industrial. Caso contrario ha sido el del sec-
tor de Alimentos, bebidas y tabaco que no presentó caídas 
signifi cativas en sus tasas de crecimiento, subrayando el papel 
que han tenido en ello las llamadas empresas translatinas.

Los autores del capítulo “La crisis actual y el impacto eco-
nómico de la maquila en la manufactura”, han destacado 
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que el gobierno apostó a que la industria maquiladora sería 
la que permitiría convertir al país en exportador de manu-
facturas, cuando lo que ha sucedido es que su impacto ha 
sido sumamente limitado, por la escasa generación de valor 
agregado, la alta proporción de insumos importados y por el 
comercio intrafi rma de las empresas trasnacionales, y subra-
yan que si bien en un principio ello permitió incrementar 
las exportaciones y los empleos, ello tuvo una duración muy 
corta, lo que sugiere que el modelo maquilador ha presen-
tado grandes limitaciones como para constituirse en el mo-
tor de crecimiento económico del país. 

Podría resumirse esta primera parte, en la incapacidad 
del Estado mexicano en generar las bases de un proceso de 
industrialización propio que pudiera a su vez propiciar la 
reestructuración de los encadenamientos productivos nacio-
nales ya existentes y la estructuración de otros más, permi-
tiendo una mayor inserción de sectores micro, pequeño y 
medio empresarial, contemplando como prioridad el mer-
cado interno en una estrategia de reindustrialización, par-
ticularmente en épocas de crisis como la que se ha vivido 
desde hace 30 años.

La segunda parte está compuesta por tres capítulos, en los 
que se estudia y analiza el caso de tres economías emergen-
tes industriales exitosas, que son refl ejo a su vez de formas 
particulares de plantear y lograr un proceso de industrializa-
ción de considerables alcances, en contraste con lo sucedido 
en México. Estos trabajos parecieran proyectar un elemento 
común a sus experiencias particulares, en donde la partici-
pación directa del Estado ha resultado la piedra de toque 
en el diseño de una vía y una estrategia de industrialización 
propia. Tal es el caso de los procesos de industrialización en 
Brasil, Corea del Sur y China.

En cuanto al caso de Corea del Sur “La política industrial 
y tecnológica en el desarrollo económico y manufacturero 
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de Corea del Sur”, se destaca que una gran diferencia entre 
México y el país asiático es el papel que el Estado ha desem-
peñado en el proceso de industrialización. Dos cuestiones 
principales que los distingue es el uso de los instrumentos 
de política económica para lograr una planeación del creci-
miento y del desarrollo económico y, por otro, la política de 
fi nanciamiento para defi nir, marcar, revisar y fortalecer el 
rumbo de la industria manufacturera coreana, cuestión que 
en México ha pasado de largo, particularmente desde el ini-
cio de la crisis fi nanciera de principios de los años ochenta 
del siglo XX. 

Sin embargo, las diferencias se profundizan al analizar 
otras políticas e instrumentos de política pública coreanas, 
como es el caso de la industrial y la tecnológica, además de 
otras más estrechamente vinculadas, como es la educativa 
y la de fi nanciamiento al desarrollo, que han conformado 
un ambiente propicio para el exitoso proceso de industria-
lización de ese país, que hoy se erige como un caso paradig-
mático en el que Estado y los grandes conglomerados (los 
chaebols), funden intereses bajo la idea del bien común per-
meadas por las ancestrales posturas confusionistas. 

Un simple dato da cuenta de la diferencia expresada en 
términos cuantitativos: mientras que en México el gasto fe-
deral en ciencia y tecnología no ha podido sobrepasar 0.4% 
anual promedio del PIB en los últimos 30 años, Corea del Sur 
se ha planteado destinar 5% del PIB en el año 2012 (en el 2008 
ese gasto alcanzó ya la cifra de 45 000 millones de dólares). 

El caso de China es tratado en el capítulo “Comparacio-
nes entre la evolución económica y social de México y Chi-
na en los últimos 25 años”. En él se señala que desde hace 
más de 25 años México y China iniciaron cambios sustanti-
vos en la forma de conducir su economía, aunque los mo-
tivos que condujeron a estos cambios, la forma en que se 
implantaron y los resultados han sido diferentes. En tanto 
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que en China fue resultado de largas discusiones en el seno 
del Partido Comunista de este país, fueron fuerzas internas 
las que decidieron los cambios en la política económica y 
social que había estado vigente hasta ese momento, en Méxi-
co fueron fuerzas externas las que forzaron los cambios, lo 
que implicó abandonar la industrialización por sustitución 
de importaciones para adoptar una de amplia e irrestricta 
apertura comercial a partir de la llamada crisis de la deuda 
que se desencadenó el segundo semestre de 1981, al fi rmar 
el gobierno mexicano una Carta de Intención con el Fondo 
Monetario Internacional como condición para obtener un 
préstamo que le permitiera cubrir el servicio de su abultada 
deuda externa. 

Así, en el país asiático las reformas se han realizado lenta-
mente y por etapas, evaluando los resultados de cada cambio 
antes de iniciar el siguiente. Con su actual sistema de planifi -
cación continúan logrando altas tasas de crecimiento (entre 
1978 y 2001 el promedio anual de crecimiento de su produc-
to nacional bruto, fue de 9.4%, mientras que de 2006 a 2009 
ese promedio anual fue de 11.4%, con la implementación 
del XI Plan Quinquenal). 

Su gobierno sigue planeando el desarrollo económico y 
social mediante planes quinquenales y también mediante 
otros de más corto y largo plazos. Invierte de manera muy 
importante en obras de infraestructura y apoya decidida-
mente el desarrollo industrial, tanto de las ramas de baja 
tecnología, por ejemplo la confección de ropa, como aque-
llas que utilizan alta tecnología, como la producción de au-
tomóviles y de autopartes, e invierte una alta proporción de 
su PIB en investigación y desarrollo.

Para concluir con los casos de contraste, en el capítulo 
“El proceso y la política industrial de Brasil: elementos para 
una inserción global con visión de país”, se destaca la impor-
tancia que el gobierno brasileño le ha otorgado a la política 
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industrial, a partir de una perspectiva de país a mediano y 
largo plazos desde los años noventa del siglo pasado. Al res-
pecto, se señala que una diferencia entre Brasil y México 
ha sido justamente entender a la política industrial como 
parte de una política de desarrollo productivo y de recupe-
ración de la planta industrial nacional, teniendo como base 
la política social y la redistribución del ingreso, que inclu-
ye la creación de empleos productivos y el incremento de los 
salarios como medida para revertir la tendencia desindus-
trializadora que se venía arrastrando.

Un denominador común que resalta en el caso de estos 
tres países (Brasil, Corea del Sur y China) y que constituye 
a su vez la conclusión de sus tres autores, es que ha sido la 
decidida participación directa del Estado en la estrategia y 
en el diseño, planeación e instrumentación del desarrollo 
industrial, lo que les ha permitido erigirse como economías 
emergentes exitosas, a diferencia de lo sucedido en nuestro 
país, en que el Estado se subordinó a los imperativos del ca-
pital fi nanciero y productivo trasnacionales.

Frente a este escenario, la percepción generalizada es que 
hoy la economía actual está sufriendo cambios reveladores, 
que permiten reafi rmar y confi rmar la importancia del sec-
tor industrial en las sociedades nacionales. A raíz de las úl-
timas crisis habidas en el sistema capitalista dominante, hoy 
se está revalorando la importancia de la economía industrial 
y su contribución a la generación de riqueza real, de em-
pleos califi cados y de incremento de la productividad en la 
economía.

En un reciente artículo titulado “El imperativo manufac-
turero” aparecido en la columna Roads to prosperity, del 
Project Syndicate (www.proyect-syndicate.org/commen-
tary/rodrik60/Spanish, 11-08-2011), Dani Rodrik, profesor 
de Economía Política Internacional de la Universidad de 
Harvard y autor del libro The Globalization Paradox: Democracy 
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and the Future of the World Economy   señala que la economía 
estadounidense ha sufrido un proceso constante de desin-
dustrialización en las últimas décadas, que se ha debido, por 
un lado, a la competencia global y, por otro, a los cambios 
tecnológicos, y que desde 1990 la proporción del sector ma-
nufacturero en términos de empleo se ha reducido en casi 
cinco puntos porcentuales. Esto no habría sido necesaria-
mente una mala cosa, señala, si la productividad (y las remu-
neraciones) de la mano de obra no fueran sustancialmente 
más altas en la industria manufacturera que en el resto de 
la economía, cerca de 75% más, de hecho, y subraya que la 
productividad en Estados Unidos ha ido en descenso desde 
1990 en 0.3 puntos porcentuales cada año.

Rodrik concluye que en la medida en que las economías 
se desarrollan, el sector manufacturero tiende a hacerse 
menos importante, y ello tiene por lo general un resultado 
riesgoso, que puede conducir a un desequilibrio entre la es-
tructura productiva y su fuerza de trabajo, que se expresa 
bajo la forma de bajo rendimiento económico, una crecien-
te desigualdad y divisiones políticas. 

En el caso de nuestro país, ni siquiera sucedió eso, pues 
las políticas de ajuste frenaron por completo la inercia de 
industrialización que se venía dando desde décadas atrás y 
que habían permitido lograr tasas de crecimiento promedio 
anuales superiores a 6 por ciento.

De ahí la importancia de retomar la solidez del sector ma-
nufacturero en un proceso de reindustrialización, como la 
única forma real de generación de riqueza, de empleo y de 
incremento de la productividad, cuestión que decididamen-
te debe pasar por la intervención directa del Estado. 

Pensamos que esta intervención del Estado es piedra an-
gular para lograr la reindustrialización de nuestro país, y 
que es momento de dirigir nuestras líneas de investigación 
hacia el estudio y análisis del carácter y de la naturaleza del 
Estado en un país como el nuestro.
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