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U no de los logros econorrucos que 
se at ribuyen al gobie rno m exican o 
es el dinamismo exp ortad or q ue 
desde hace m as de diez m a s muestra 
el sectar m anufacturero , y que es 
co nsiderado tam bien el med ia a tra
ves del cua l se ha in sertad o el pals en 
form a aparentemente exitosa en los 
fluj os mundi ales de co rnercio . Ent re 
los hech os que sus te n ta n tal ap recia
cio n destacan los siguientes: 

En primer terrnino se dio un im 

portante cam bio en la est ruct u ra de 
las expo rtac io nes totales: de pr edo
minar las de productos basados en re
cursos naturales, co mo el pet role o 
can e161.7 por ciento en 1983, elpre
domin io paso a las m anufacturas, ca n 
82 por ciento en 1993. O tros produ c
tos primarios cam biaro n de 6.6 a 5.5 
por ciento en el mism o lapso . 

En segundo lugar, la rasa de creci
mienta promedio an ual de las expor
taciones m anufactureras durante los 
m as ochenta (17.9 por cien to) dup li
co el pr omedio internacional. Est o 
provoco que dellugar 40 que Mexi co 
ocupa ba en las export acio nes cotales 
mundiales en 1978, alcanzara la p osi
cion 20 en 1989 (Dicken, 1992) . ASI, 
en 1998 Mexico se ubico en el deci
mo lugar entre los principales expor
tadores. 

En tercer lugar, el coeficiente de 
exportaci6n -relacion entre el valor 
de las ex po rtac io nes y el valor brute 

de la produ ccion- aurnerito de 3 .1 
por cienta en los afios sete nta a 10.9 
por ciento en 1992 (Bielschowsky y 
Stumpo, 1995). Asimismo, la suma 
de importaciories y exportaciones, 
como porcen taj e del pr oducto inter
n o brute, fue de 24 pa r cienta en 
1985 y 55 por ciento en 1993. 

Par ultimo , elaumenta en las veri

tas al exte rior h a coincidido co n un 
increme n to en las co rrien tes de in
ver sion extranjera direct a h acia el 
pals, cuyos m on tes en la primer a 
mitad de los noventa se multipl i
caro n par cinco en relacion can 1980; 
de h ech o , Mexico fue el pals de los 
m as industri ali zado s de A meric a 
Latina que la gro at rae r capita les en 
la segunda rnitad del decenio pasado, 
de los cua les una parte irnportante 
se dirigi6 al sector m anufacturero . 

Aha ra bien, no obstante que 10 
sefialado represenra cam bios est ruc
turales de importancia en la econo
m ia m exican a can fin es de un a in
serc io n favorable en la ecorio rni a 
internacional, es dificil estar de acuer
do co n qu e al dinamism o exportado r 
m anufacturer o deba considerarse le 
un exito. Son ya numerosas las op i-
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ni ones en el sent ido de que sus bene
ficios han sido exage rados, co mo 10 
demuestra el hecho de que la part i
cipacio ri de Mexico en el come rcio 
internacional sigue siendo mar ginal 
(Vazquez, 1995; Conde, 1996; Casar, 
1993) , que sus exportacio ries se con
centran en un reducido numero de 
em p resas, productos y ciudades 0 

regiones (U nger, 1993), y que esta 

sustemada no en la capacidad produc
tiva nacional , sino en la de corpo
raciones transnacio na les, 10 eual se 
refleja en un sector industrial desar
t icul ad o en 10 interne y can lo s 
dernas sectores , y marcado por agu
das desigualdades. 

fl I ' I t 

Pa ra que al dinam ismo expo rtador 
m exican a pudiera considerarse le un 
p ro ceso ex itoso, tendria que supe rar 
varios esco llos, en t re ellos los si
gUlen tes: 

Primero. D ebido al predominio 
de capital extranje ro en las em presas 
que comandan las export aciones , no 
hay in corporacion de insumos nacio
nales en ca nt ida d su ficiente para 
fo rt alecer las cadenas pr oduct ivas 
internas e integr ar al secto r manufac
turer o n acion al. Por el co n tra r io , 
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oc u r re un a progresiva d esnacio 
nalizacion de la pl anta productiva, 
ya que se esta dando de m an era inin
termmpida una transferencia de em 
presas na cionales al capital ext ran
je ro via ad qu isic io nes , fu siones e 
inversiones. Est o incluye bancos, fe
rr ocarriles, te lecornu nicac io nes , se
guro s, cade nas co merciales, gra ndes 
agroindusr.nas, etcetera.' 

Segu ndo. Como co rola rio de la 
elevada participacio n de las m aqui
ladoras en las exportacio nes m anu
factureras -49 por ciento del total del 
sector- y de que estas concentran par
te im po rtante de los product os m o
demos y lideres, Mex ico esta lejos de 
ser una poten cia exportado ra y mas 
bien se constituye en un encla ve m a
qu ilador del qu e se ben efician p rin
cipalm ente las co rporac io nes glo ba
les, m ien tras que los costos quedan a 
cargo de la poblacion y los go biemos 
locales. El grado de integracion de 
las m aquiladoras es tan bajo , que del 
total de in sumos que utiliza n uruca
m en te in corporan en tre dos y t res 
por ciento de o r igen na cional. Mi en 
tras qu e en 1983 de cada dolar de ex 
portacion 88 centavos en pr orned io 
correspo ndia n a in sumos m exican os 

(ma t eria prima, m an a de o bra, par 
tes, cornp ori entes, o t ros insum os), 
par a 1994 dicha parucipa cion dismi
nuyo a 42 centavos (Loria, 1997). 

Tercero. Si bien, en co n junto, m a
qui lado ras y no m aquilado ras han 
gene rado ingresos brutos de 322 673 
mi llones de do lares entre 1983 y 1994, 
co n una tasa de crecim iento m edia 
an ua l de 8 po r ciento , p or concep
to de im po rtacio nes h an erogado 
347421 m illones en el mi sm o perio 
do (18.9 pOl' ciento p romedio anua l), 
10 que da un saldo negati vo de 24 749 
m illones [vease Vazquez, 1995: 598) . 

Llam a la atencio n el hech o de que 
los afios co n saldo negativo coi nc iden 
co n aquellos en que hubo reacti va
cio n econornica (1990. 1994 y muy 
proximo al equilibrio en 1997), mi en
tras que los saldos positive s co inci
de n co n los afios de ajuste (1983-1987 
y despues en 1995-1996); en el primer 
caso bajo co n dicio nes de un peso so
brevaluado y en el segu ndo despues 
de un aju st e en el tipo de cambio. 

En sin tes is, cc • • •cl volu rne n ere

cien te de co mercio ex terio r no esta 
asociado a m ay or gene rac io n de d i
visas, sino 10 co nt ra rio, cua ndo 10 
deseable ser la qu e aume nte este sal-

d o aun cua ndo no necesariamen te 
au rne nte el vo lu me n tota l intercarn
biad o" (Loria, 1997). U n ve rdadero 
logro macr oeconornico seria qu e a 
cua lqu ier nivel de co me rcio ex terio r 
se gene rara n su pe rav it co rne rc iales 
altos y crecie ntes (ibld.). 

5egu n datos del Ban co Inte ram eri
cano de Desarro llo (1992), las ex por
tac io nes de los paises industrializados 
represenraron m as del 90 pOl'ciento 
del co mercio mundial m anufactu
rero en 1990, ca n todo y qu e han 
crec ido a menos de la mi ta d que los 
llam ados paises recientemente indus
tri al izados de As ia. Estos ul tirnos 
au rnentaro n su parti cip acion de 2 por 
cien to al ini ciar los afios sete nta a m as 
de 6 pa r ciento en la segunda mi tad 
de los oc he nta, mi en t ras que los in
dustrializados h an baj ado de 97 a 92 
pOl' cierito (co n una tasa de creci
mi en to de 6.3 pOl' cie nto) . A un que 
Latmoame rica dup lico la t asa de 
crecimiento (11 por cierito) de los 
paises industrializados, esta aun re
sulto in feri or que la de las poten cies 
asiaticas (15 por ciemo); p o r 10 ta n
to, su particip acion todavia es peque
ria y podria se r in cremen tada. 

La primad a de los pai ses indus 
triali zados en las ex po r tac io ries es 
m as n otable al desagregarla s segun su 
densidad d e ca p ita l 0 de m ana de 
o bra; las p rim eras, con un crecimien
to irnpresio na n te y dominando el va
lo r m anufacturero mundial, se locali
zan princip alm eme en di ch as nacio
nes yen m eno r medida en las eco no
mias emergentes . En cua nto al va lo r 
agregado m anufacturero, elco njumo 
de paiscs en desarroll o alca nzo una 
part icipaciori de 20 p Ol' ciento en el 
tota l mundial en 1995. Pero el ere-
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cimiento se rep artio en forma desi
gual: Asia oriental y sur-or iental han 
sacado venta ja, en tanto qu e elA frica 
subsaharian a esta m arginada . A me
rica Latina, mientras tanto, reduj o su 
parti cipacion en el valo r agr egad o 
mundial, y mas todavia en t re los 
paises en desarrollo : de 37 a 24 por 
ciento ent re 1985 y 1995 . D e esta 
rnanera , el indicador cornentado se 
ha desplazad o de los paises del primer 
mundo, pero no han tenido a Latino
america co mo ben eficiari o principal. 

En 10 que atafie a la inversion 
extran jera, esta subyace en la dina
mica del crecim iento industr ial y la 
m oderni zacion recnologica. Sin em
bargo, existe n algunas variantes : uni
camente cuando se trata de inversion 
extranjera direeta hay cr eaci on 0 

arnpliac ion de cap acid ad producti va 
y se gene ran utilidades; cuando es 
inversio n de cartera a portafoli o n o 
ne cesariamente implica m ayor capa
cidad producti va, y 10 que genera son 
divid endos a intereses (Vera, 1996 : 
130). Un tipo de inver sion directa a 
largo plazo es co ns iderada un est i
mulo real al desarrollo de la pl ama 
productiva del pa is receptor, mi en
tra s que una in version predorninan
ternente de ca rt era y a COftO pla za es 
vista com o factor de riesgo . EI saldo 
par a America Lat in a y M exico, aun 
cuando ha significado un cambio n o
table en la est ruct ura de las econo
mias n aciorial es, no es del todo fa
vora ble. 

Durante los ultimos afio s ha pre
domin ado en America Latina la in
version privada de capi tal extran jero. 
En 1990 represento dos tercios y en 
1994superael 95 por ciento del to ta l. 
Pero el carnbio princip al fue que la 
inversi on de carte ra paso de 4 a 42 
por ciento en los mi smos afios , co n 
un maximo de 62 por ciento en 1993, 

asi como el predominio de la in ver
sion de co rto plaza. Esta ulti ma, qu e 
superaba el 70 par ciento a fine s de 
los afios ochenta, se reduj o a 58 por 
ciento en 1994 . Peor aun , mas de 40 
par cien to de la in ver sion extran jera 
direct a en la region en tre 1988 y 1993 
fue producto de programas de recon
vers io n de deuda externa y priv a
ti zaciones (z bid. : 133), ca n 10 cual la 
in ve rsion real resulto bastante m e
nor. Es ta grave ause ricia de ahorro 
interno y predominio de in versi on 
ext ran jera de co rto pla zo , en co rnbi
nacion can una politica cambiari a de 
so brevaluacio n, m ostro sus efectos 
n egati vo s en la cr isis mexicana de 
fines de 1994. 

Cabe reconocer que ma s de 60 
por ciento del cornercio mundial de 
m anufacturas y ce rca de 85 p or 
ciento de las cor rien tes mundiales de 
in versi on ext ran jera dir ecta en 1995 
ocu rr ie ron en t re paises indust riali
zad os (ONUDl, 1997: 15). Mientras 
tanto en Latinoarnerica las tasas de 
in ver sion interna estan bajando de 
19.6 por ciento en los primeros afios 
del dec enio de los ochenta a 18.5 por 
ciento en los noventa (frente a 27 .3 
Y 31.7 por ciento en Asia o riental). 
A l mi smo tiempo las tasas de ah orro 
estan disminuyendo en la region y 
so n mas baj as que las ta sas de in ver
sion , 10 cual pone en duda la capa
cidad de un desarrollo sosten ido 
(ibid. : 19). 

f l h I 'j. t I , II 11 I
 
L1 t1 ;lnll~1 • I t.1 r.id "r
 

Uno de lo s efect os de la ap ertura 
co me rcial qu e se realiz e en Mexico 
en 1986 fue la polari zacion de la ca
pacidad cornpetitiva de lo s div er sos 
seetores y ramas de la industria; una 
rninoria la gro adapta rse a las nuevas 

Economla necionst 

condiciones de com peten cia interna
cio rial, mientras que la mayor parte 
vio caer su produccion y em pleo . La 
politica de co rite nc ion salarial y de 
austeridad , co m bin ada can la infl a
cion galopan te, co nstituyo un con
texto ab solutamente negative pa ra 1a 
recuper acio n . 

El sector expo rt ado r de la indus
tria n o escapa a la polarizacion, par 
10 que 10 distingue su alta co ncert
tracion en rerrninos de productos, de 
empresas y de mer cados. En cuanto 
a productos , cincu enta de ellos repre
sen tan 75 por ciento de las expor
taciones y quince , 50 par cien to; en 
cuanto al t arn afio de las em presas, 
dorninan un pequefio grupo de gran 
tarnafio; y en cu an to a desuno , a 
Estados Unidos se di rige 85 por cien
to de las ven tas. 

Si se t oma en cuen ta el dinarnismo 
tecriol ogico de las industrias, estas 
forman tres grupos (Unger, 1993: 185): 
las industrias m odernas e innovado
ras, las industrias m aduras y las indus
trias basadas en recursos naturales. 

Las industrias m odernas e innova
doras en fre m an una fuerte reestruc
turacion cornpetitiva en el m erc ado 
mundial y participan can casi la mi
tad de las exportacicnes manufac
turer as recien t es . A qul se ubican 
autornoviles y autopartes, compu
t adoras, m ateriales plasti cos y resi
nas, peHculas y barras de hierro, rna
quinas de ofi cina y quimica . SU 
comercio es realizado pa r subsidia
rias de em presas transnacion ales, por 
10 que se trata de un comercio pre
dominantemente intraindustrial. Los 
autornoviles represen tan la tercer a 
p arte del comer cio total m anufac
turer o del pais. 

Las industrias maduras han aurnen
tad o su participacion en las ventas 
forane as, alcanzando una cuarta par
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te del total. I sta s h an adqu ir ido im
portancia gracias a las ventajas co m
parati vas dinarni cas que les ha pro
porcionado la abso rci6 n de te cno 
logfas difundidas desde el exte rio r. 
En este grupo se incluye el vidrio y 
productos de vidrio , producto s de 
hierro y acero , cem en to, juguet es, 
articul os dep ort ivos y algunos times 
y barnices. A diferencia de los ot ros 
dos tipos, estas industrias ti en en un 
m ercado de ventas mas diversifica
do , au nque algunos de ellos co ns
tituyen monopoli e s naci onales; los 
dos primeros productos participan 
con una cua rta parte de las expo rta
ciones del to tal de este grupo. 

Las industrias basadas en recur
sos naturales han disminuido su par
ticipaci6n de 50 por ciento en 1982 
a un ter cio al inicio de los afios no
vema. Se tr ata de alime n tos y bebi
das, textil es y con feccio ri, madera, 
papel y minerales. Involucran tran
sacciones ent re agentes co me rci ales 
independientes ent re sl y enfrentan 
una amplia co mpetenc ia de produc
tores en Estados U n idos, razon por 
la cual ha disrninuido el vo lumen de 
sus expo rtacio nes . 

Considerando los tres grupos an
t eri ores, se pu ede dividir al corijunto 
de la act ividad m anulacturera nacio
nal en ram as exportado ras y n o ex
p ortad oras, Del grupo de las expor
tad oras, a su vez, se desprenden las 
ram as lid eres, las t radic ionales y las 
de los grupos residuales. Las ram as 
exportadoras lid eres son las de ve
hicul os, au to partes, maquina ria no 
elect rica, hi erro-acer o, m aquinari a 
elect rica e indust ria quimica; estas 
participar on co n 67.4 p or cien to de 
las expo rt acio ries en 1991, cuando 
entre 1975 y 1981 10 hacian con m e
nos de 40 por cien to; las industr ias 
tradicionales son alirnentos, bebidas, 
textil y co n fecc io n , papel y m in e
rales, que reduj er on su participaciori 
de 36.7 a 17.7. O t ras industrias expo r
tad oras co ns titu yen un grup o m as 
amplio, pero solo participan con 14.9 
por ciento en 199U 

Es irnportante co nsiderar que los 
datos de establecimiento s, em pleo y 
producto in terno bruto para cada 
uno de lo s grupos es una ap roxi
rnacion , puesto que las Fuentes que 
indican exp ortaciones no conside ran 
dich os aspect os; no obstante, sl per

miten idemificar a grandes rasgos 
como co nt ribuyen dich as ramas en 
cada uno de ellos. 

Al respecLo, se observa que es ma
yor la can t idad de esta blecirnientos 
manufactureros en las ram as no ex
po rt ad oras que en las exportado ras 
(55.2 y 44.8 por ciento en 1993, res
pectivamente), aunque en estos ulti
m os se desernpefian el 69 p or ciento 
del to tal de los trabajad ores; ello se 
debe a que, en gen eral , son unidades 
de tarnafio casi tr es veces m ayor. Las 
vari aciones que se dieron en t re 1980 
y 1993 indican poca probabilidad de 
cam bio en los afios poster ior es. 

U n desglose de los diier entes t i

pos de ramas expo rtado ras ind ica que 
la importanc ia de las ram as Iider es 
en el to ta l de expo rtaciones no tiene 
co rresponde nc ia co n el nurnero de 
esta blecim ien tos involucrad os, n i 
co n el em pleo que generan. Si bien 
aportaban el 63.4 por cien to de las 
ven tas al exteri or en 1991, s610 re
p resentaban 3.3 por ciento de las 
unidades y proporcionaban 16.7 por 
ciento del empleo en 1993; cifras aun 
menores que en 198 0, y que son 
resul tad o de la concentracion tecnica 

Principales caracterfsticas de la industria manufacturera sequn condici on exportadora, 1980-1 993 

Participaci6n Participaci6n Parti cipaci6n Tarnano Participaci6n 
en las en el numero de en el prornedio del en el PIS 

ex portacio ne s esta blecimie nto s empleo establecimiento 

1980 1993/a 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 

Nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 17.0 12.4 100 0 1000 
Ramas exportadoras 100.0 1000 43.6 44.8 70.2 69.0 27 3 190 76.6 66.3 
a) Lideres 38.6 63.4 4.8 3.3 17.6 16.7 62.2 61.7 26.3 202 
b) Tradicionale s 36.7 17.7 21.3 26.5 27.6 282 220 13.2 25.0 267 
c) Olras 24.7 18.9 17.5 14 9 25.0 24.1 24.3 20.0 25 3 19 3 
No exportadoras 56.4 55.2 298 31.0 9.0 70 23.4 33.7 

/* Tasa de crecimiento promedio anual. 
fa Datos para 1991. 

FUENTE: INEGI, Censos indust riales IX y XIV. 
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qu e experime n tan pues el promedio 
de t rabajador es por establec imiemo 
es de 61 .7 por cie nto, muy supe rio r 
a1 de las otras ramas. EI m ayor peso 
social 10 tien en las ram as trad icio
nales, y despues el grupo de residua
les, donde se h allaban el 26 .5 Y 14.9 
par ciento de los esta blecim ien tos y 
el28 .2 y 24 .1 po r ciento del ernp leo, 
respecti varn ente, en 1993. 
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O t ro cambio n otable co n relaci6n al 
proceso de apert u ra come rcial y rees
tructuraci6n del sector industrial ha 
sido la redistribuci6n de la pl an ta 
productiva, qu e se ha manifest ado al 
mi sm o tiempo co mo una desindus
t rializaci6n de los centros urban os 
tradicionales vinculados al m odelo de 
crec im ien to orien ta do al merca do 
int ern o, y la industrializacion de nue
vos cent ros de crec imiento vinc u 
lades a] modelo de crecirniento orien
tado a las expo rtaciones. 

La di stribuci 6n espacia l de la 
industria es import an te no solo por 
la reconfiguracion urban a y regional 
a que esta asoc iada, sino tarnbien 
porque tiene bastante que ver con las 
opciones de po lit ica que deben im 
pulsarse, En relaci6n con los est ados 
de la republica, por ejernplo, tendran 
que recib ir nuevos apoyos aquellos 
que concen tran las acti vidades tradi 
cionales expo rta doras y no exporta
doras, porque generan m ayo res efec
tos mu1t iplicad o re s, tie ne n un a 
mayor particip acion de capita l n a
cional y fort alecen al cent ro eco rio
mico ubic ado en el territorio nacio
nal en vez de acent ua r la integracion 
periferica a un nucleo co nti nental 
ubicado en Estados U n idos, co mo 
ocurre con el up o de industrias asen

tadas en el none. Esto ult imo es un 
hech o in objetabl e si se to ma en cucn
ta qu e la intensidad de las relacio nes 
come rciales y el flujo de faetores de 
los estados nortefios es mayor con 
los Estados U nidos que con la capital 
mexican a, y tal vez en el futuro oc u 
r ra 10 mi smo ca n estados del interior . 

Se co rre el peligro de ten er que 
lamentar que la opo rt uni da d p ar a 
articular el sec to r in dustrial haya 
pasad o hace t iemp o , cua n do lo s 
gra ndes proy ectos industriales del 
Estado dier on prioridad a la impor
tacion de insumos y bienes de capital, 
conformando enclaves eco nornicos 
con escasos efectos multiplicadores. 
Las entidades implicadas - Campe
che, Mich oacan, Tabasco, Tamau 
lip as y Veracruz- que en su mornen 
to descolla ron a nivel nacional, ahora 
tienen en con junto el men or dina
mism o , con excepci6n de T arnau
lipas (vease Ruiz, 1997: 440). 

I I l li:
fed 'l .1 . 

En el cam bio total ocu rrido entre 
1980 y 1993 nueve entidades absor
bier on 71.3 por cien to de los nuevos 
em pleos , cada una apo rto ent re 50 
m il y 100 mil. Ellas son Baja Ca li
fornia , Coahuila, Chihuahua , Guana
juato , Jalisco , Mexico, N uevo Leon, 
Puebla y T amaulip as. N uevo Leon y 
Chih uahua se ubican en los ext re 
m os: la primera con 55 361 empleos 
y la segunda con 163 282. N o resulta 
despreciabl e, sin embargo, e1 apo rte 
de los esta dos de Ag uascalientes , 
Mich oacan , San Luis Pot osi y So
nora, con m as de 30 mil. 

A exce pc io n de j alisco, N ue vo 
Leon y Mexi co , que pierden peso 
relat ive , los dern as estados aurne n 
tar ori n otablem ente su participacion 

en el total naeiona. sta situacion 
coincide con as carn bios que experi
rnentaro r afios t ras los viejos 'en 
t ros industriales de los paises des-a
rroHados, ya qu e junto con e Dis
trito Fede ral, qu e tuvo perdidas to
tales (94 804), coi nciden las tres gran
des zo nas metro politanas del pals 
(ciudad de Mexico, Monterrey y Gua
dala jar a); eUas fue ro n las ciudades 
m as di narnicas en el p eriodo de 
sustitucion de irnportaciones y ahora 
con la ape rtura come rc ial h an en
trad o en un proceso de reestruc
turaci o n -princip almente las dos 
primeras- del que se deseonoce su 
desenlace. Lo unico cla ro p or el 
momenta es la coexistenc ia de dos 
grandes ejes de desarrollo indust rial: 
uno en el norte del pais y otro en la 
po rcion central. 

, In 

, I. I. "' 

D estacan dos grupos de entidades , el 
qu e conforman Baja Cal ifo rnia, Coa
huila , C hih uahua, Sonora y T amau
lip as, y el que integran G uanajua to , 
Jalisco, Mexico , N uevo Leon, Puebla 
y Ve racruz; en cada caso correspo n
den a los lu gar es de reciente y an ti
gua industrializacion, y tambien en 
terrninos gene rales a los dos ejes te 
rrit orial es m enci o n ad os, con ex 
cepcion de N uevo Leon. En el pri
m er grupo de ent idades se localiza el 
55.8 por ciento de los nuevos em 
pleos en ramas expo rtadoras y el 12 
por ciento de las n o expo rta do ras, en 
el segundo gru po los datos son 30.3 
y 46.6 por ciento, respect ivarnent e. 
El D ist r ito Federal, como caso apar 
te , muestra valores positives unica
mente en las ramas no exportado ras, 
aunque co n una p art icip aci on de 
apenas 2 par ciento. 
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R n e pori, at . c Ir tere tacturero. Y S1se afiade elDistrito f e empleos, en ramo que las de anrigua 
deral, eldescenso fue de 18.8 puntos. in dust rializaciori apo naron el 39.8 

Continuando con la agrupacion an por ciento. El Distrito Fede ral, como 
terior , los datos de estas ramas mues casa apa ne , fue la unica em idad que 
t ran con claridad la desindust ria liza experimento decrecimiento (el eual 
cion relativa que se presenta en elpals. Se confirma la diferente espeeializa fue de 10.8 por cien to). 
En elprimer grupo se genera el 99.7 cion de los dos grup os de entidades 
por ciento de los em pleos; el segun federa tivas, las entidades de mas re
do incluso disminuyo 1,2 por ciento ciente ind ustrializacion part iciparon 
su part icipacion en el empleo manu- can 27,8 pa r ciento de los nuev os N uevamente el pr imer grupo rnostro 

Mexico: participaci6n de los estados en el empleo manufacturero por tipo de ramas exportadoras. 1980-1993 

Empleos ge nerados e ntre 1980 y 1993 

Per sonal T o tal % Rama s % Ramas % R am as % Otr as % Ramas n o % 
ocupado e x porta- lioeres traer- expor- exp or

d oras c ionales tadoras tadoras 
Entid ad 1980 1993 

Nacional 2 139005 3246042 1107 037 100 0 736963 1000 163689 100 0 325 643 100 0 247631 100 0 370074 100 0 

Aguascahentes 171 22 47264 301 42 2 7 23655 32 8 186 50 10593 33 4876 2 0 6 487 1 8 

Baja Californi a 

Norte 43 431 142983 99 552 9 0 89281 12.1 17 770 109 12 158 3 7 59 353 240 10271 28 
Baja California 

Sur 3090 863 1 5541 0.5 3602 0.5 34 00 3 202 10 366 01 1 939 05 

Campech e 

coa houe 
4975 

60 463 

10559 

129210 

5584 

68 747 

05 

62 

2409 

59 856 

0.3 

8.1 

12 

27 295 

0 0 

16 7 

224 7 

23238 

0 7 

71 

150 

9323 

0 1 

38 

3175 

8 891 

0 9 
1

24 

COlima 4 091 7783 3692 03 522 0.1 -91 -0 1 357 0 1 256 0 1 3 170 0 9 

Cma pas 11557 27246 15 689 14 7 509 1.0 75 0 0 4 286 1 3 3 148 1 3 8 180 22 
Ch ihua hua 63330 226612 163 282 14 7 147232 20.0 78907 48 2 26956 83 41 369 167 16 050 4 3 

Distnto 

Federa l 595 546 5007 42 -94 804 -86 -102 382 -13.9 -28 818 -176 -355 22 -109 -38042 -15 4 7 578 2.0 

Durang o 24 132 49821 25689 2 3 19595 2,7 2187 13 15 281 4 7 2 127 09 6 094 1 6 

Guanaiuato 67 855 160 730 92875 84 68 005 9.2 5 394 3 3 29032 8 9 33579 136 24870 6 7 

Guerrero 12 369 26490 14 121 1 3 7 3 16 1.0 -2 00 4 091 1 3 3227 1.3 6805 18 
Hidalgo 41044 55484 14 440 1 3 3958 0.5 -2 972 ·1 8 15 241 47 -8 311 -3 .4 10 482 28 

Jahsco 150201 222 742 72 54 1 66 36804 5,0 5 189 3 2 16248 50 15 367 6 2 35737 97 

MeXICO 354959 431 596 76 637 69 28857 3,9 -5 219 -3 2 26686 82 7390 30 47780 12 9 

Mlcho acan 30 49 2 67683 37 191 3 4 24 404 3.3 2 51 1 1 5 14428 44 7465 3 0 12 787 3 5 

Morelos 21 415 38375 16 960 1 5 8 031 1,1 3 449 2 1 4 194 1 3 388 02 8929 2 4 

Nayarit 9699 13218 3 5 19 03 945 0.1 244 0 1 719 02 -18 DO 2 574 07 

Nuevo Leon 193569 248930 55 361 5 0 32 529 4,4 -3 293 -2.0 15 282 47 20 540 8 3 22832 62 

Oaxaca 15 844 40 057 24213 2 2 12 838 1.7 651 04 9 492 2 9 2695 11 11 375 31 

Puebla 86969 160161 73 192 66 48 489 6,6 2 116 1 3 40 088 12 3 6285 25 24 703 6 7 

Que retaro 39802 60518 20 716 1 9 17 525 2,4 498 03 10890 3 3 6 137 25 3 191 09 

Ourntana Roo 1 927 8307 6380 06 3 277 0,4 55 00 2 713 0 8 509 02 3 103 0 8 

San LUIS Potosi 30 670 66628 35958 3 2 23127 3.1 4 776 2 9 8222 2.5 10 129 41 12831 35 

Sinaloa 21224 40 452 19 228 1.7 8677 1.2 337 02 7 810 24 530 0 2 10551 29 

Sono ra 39 907 86 539 46 632 4 2 38 521 5.2 10 278 6 3 15 150 4 7 13 093 5 3 8 111 22 

Taba sco 7977 18 453 104 76 0 9 5473 0,7 270 0 2 1 559 05 3644 1 5 5003 14 

Ta maulipas 47 385 134352 86967 79 77 371 10,5 28907 177 13 668 42 34796 14 1 9 596 26 

Tlaxcala 20 258 33 486 13 228 1 2 8805 1,2 2232 1 4 6 078 19 495 02 4 423 1 2 

Veracruz 82837 109191 26 354 2 4 889 1 1,2 -1 277 -0 8 2 414 07 7754 3 1 17 463 4 7 

Yuca tan 28600 55 472 26872 2.4 14530 2,0 1 382 08 15193 4 7 -2 045 ·0 8 12 342 33 

Zacatecas 6 265 16327 10 062 09 7 311 1,0 2606 1 6 3649 11 1 056 04 2 75 1 07 

FUENTE: INEGI. Censos indust riales IX y X lV. 
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mayor dinamismo, apo r to 63.7 por 
ciento de lo s nuevos em p leo s, mien
tras que el segundo gru po so lo parti
cipo con 36.7 po r cien to . EI Distrito 
Federal perdio 15.3 unidades. 

1" I ' a 

1. Las ram as expo rta do ras lideres tie
nen un alto peso en las ex por tacio 
nes, pero bajo peso en la gene raci6 n 
de em pleo . 

2. La mayor co ntribuc ion a la ge
neraci on de ernp leo m anufacture
ro , por 10 tanto , 10 tien en las ramas 
exp ortado ras tr adi cionales, otras ex
portad or as y n o expo rtadoras . Esto 
indica que la import ancia de las ven
rajas co m para tivas de M exi co co n
t inua n siendo en gran m ed id a sus 
bajos co stos de m an a de ob ra y so lo 
parcialmente las m ejor as cualita tivas 
en los factores de la pr oduccion. Esto 
n o signif ica que en las ac tiv idades 
m odernas de ensam blaje, como la 
indus t r ia au tomot ri z , e l costo del 
trabajo n o sea irnportant e; sin em
bargo, esta en hi nc ion de o tros como 
la calificacion , los bajos requeri
mi entos de co rite nido local y el am 
biente locacional (ciuda des m enos 
urbani zadas, de prefe re nc ia sin o r
gani zaciones sind icales co rn bat ivas). 

3. La industrializacion co n vin
culos internacionales en su m ay or 
parte t iene un carac te r ex6geno, p or 
10 qu e poco tiene que ver co n las ca
pac idades de innovacion tecnol cgica 
de los p roductores m exican os. P or 
ot ra parte, falta mucho para alcan 

za r objet ivos de co n fo rrnac io n de 
cadenas p roduct ivas y de sus t itu
cio n eficien te d e impo rtacio nes , 
aspecto s p ropuestos en el m as re
ciente plan n acional de desarroll o 
indust rial. 

4. Se o bserva un p roceso de des
industrializacion relativa del em pleo 
m anulacturer o en la region Ce n tro, 
y o tro de desindustrializacion abso
luta del em p leo en la ciudad cap ita l. 

5. D ada la const ante m ovilidad en 
las inve rsio nes de las co rpo rac iones 
transn acionales, en su busqueda de 
r educir cos ros para m antener su 

co rnpe titividad internacional, las ciu
dad es que se han especializado en la 
actividad ensa m bladora estan en ries
go perman en te de co n f1ictos econo
mi co-social es si no se logra cornpro
met er a dichas em p resas a qu e bus
quen una m ayor integracion con las 
locales y viceversa, 

En su ma, el crec im iento de las in
dust rias de alta tecnologfa acelera el 
desarroll o desigual por una diferen
ciaci6n interseetorial de Ia econom ia 

y profundiza la reestructuracion de 
la organ izac i6n espacial de la pr oduc

. /

cio n . 

n .IL , ' . 

En terrninos del sector y del terri
torio , la industria nacional ve acen
tuarse la desigual capac idad prod uc
t iva y co m pe titive de las diferentes 
ramas y se con centra su ubicacion en 

el norte y el cen tro del pals, rele
gando aun m as al su r, trad icional
m ente excluido . Lo an terio r pl antea 
una parado ja y un desafi o par a el 
futuro econorn ico del pals , U na pa
radoja porque a pesar de qu e las es
trategias de poli tica eco nomics in s
trumentad as h an sen ta do las bases 
m acroecori omicas par a una m ay or 
co mpeti tiv idad y e ficiencia de la 
indust ria, estas se sus te n ta n en capital 
y organi zaci ones pro ductivas n o 
terri torialtzadas en el esp aci o n a
cio rial, es decir , al no crea r tambien 
las fuer zas necesari as para una mayor 
cohes io n interna, el esfuerzo rea li

zado hast a el m omenta es in comple
to . D e ahi que el desafio sea sen tar y 
vigo rizar a ni vel micro econornico 
las bases de un desarroll o del sector 
in dust r ial en particul ar y de la eco 
n ornia en gene ra l , t erritoriali zad o 
en las fr onter as n acionales; ello n o 
solo t iene que ver co n la capacidad 
de elev ar la part icipacion en el co
m ercio exte r io r -como h ast a aho
ra-, sino tarnbien de sust it uir irn
p ortaci ones, expan dir el me rc ado 
int erno y art icula r un sis tema de 
co ng lo me rados de pequefias y gran
d es em p resas vinc uladas por pro
cesos de subcont ratacion y co me r
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cio interindust rial, que conduzca a 
un desa rr oll o endogen e que Io r
talezca verdaderamente la posicion 
mundial del pals. 

, ) 

1 Debilitadas por la mas reciente crisis 
de 1995 y un exiguo mercado inter ne , 
las gra ndes emp resas mexicanas que 
habian superado las crisis ant er ior es 
esta n sie ndo abs orbidas por capital 
extranjero, principalmente esta do uni
dense . C igarrera la Moderna, por 
ejemplo, una gran industria tabaca
lera, qued6 bajo el co ntro l de BAT 
ind ustries PL C de Inglaterra en una 
ope raci6 n de 1 500 mi llon es de d6la
res; Phillip M orris aurnento su parti
cipac i6n de 29 a 50 por cien to en Ta
bacaler a Mexicana, ot ra gra n co rn
pafiia, en un a operac i6 n de 400 rnill o
nes de d6 lares; Wal·Man Stores rorn o 
e] co ntrol de C IF RA, la minorista 
mas grande del pals, por 1 300 mille
nes de d6lares; Nheuser Bush espe raba 
co mprar una p articip aci6n de 50.2 
por ciento en G rupo M odelo, que 
produce la cerveza Corona, p o r un os 
1 600 millones de d6lar es; ent idades 
ext ra njeras controlan pl en am ente 15 
por ciento de las instit uciones ban

car ias mexicanas; y en ese tenor se 
realizaron numer osas ope racio nes en 
1997 (vease Proceso, num, 1095, 1997). 

2 Las industrias enlisradas correspo n
den a las siguie ntes ram as de los censos 
industria les: 1) ra mas expo rtado ras 
lideres. 3512, 3710,3822,3823,3 831 
Y 3841: 2) ramas expo rtado ras tradi
cionales: 3113, 3130,3140, 3212, 3213, 
3220, 3230 , 3311, 3410, 3611, 3612, 
3620 Y 369 1; 3) ot ras expo rtado ras: 
3211 ,3240,3320, 3511,3513,3540, 
3560, 3720, 3814 , 3821, 3832, 3833 , 
3842,3850 y 3900; 4) ramas no expo r
tadoras: 3111, 3112 ,3114, 3115,3 116, 
3 117,3 118,3 119,3 121,3 122,32 14, 
3312, 3420 , 3521 , 3522 , 3530, 3550, 
3811,3812 y 3813. 
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