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Este libro contiene 18 trabajos 
presentados en el "Seminario so
bre la Competitividad Industrial 
del Sistema Productivo Mexica
no frente a la Concurrencia In
ternacional", organizado por la 
Secretaria de Comercio y Fomen
to Industrial (Secofi), en diciem
bre de 1992 en Puerto Vallarta, 
J alisco. Tales trabajos, elabora
dos por ponentes de los sectores 
oficial, academico y privado, se 
presentan en cada una de las seis 
partes del libro, precedidas de 
una presentacion, el discurso 
inaugural de dicho seminario y 
una introducci6n. En esta se re
salta que si bien en la industria 
mexicana existen sectores com· 
petitivos, otros que crecieron 
bajo condiciones de proteccionis
mo y fueron muy prosperos en los 
tiempos en que nuestra econo
mia estuvo cerrada al exterior, 
muestran una falta de competiti
vidad ante la apertura comercial 
-iniciada en 1986-, que se ma
nifiesta en baja productividad, 
ineficiente organizaci6n y usa de 
tecnologia inadecuada. 

Prirnera parte. La estructura tee
no16gica: su lnodernizaci6n 
conto condicionante para elevar 
la cornpetitividad 

Patricia Arrieta Robles estudia 
las rupturas industriales de los 
alios setenta en la economia 
mundial al desacelerarse nota
blemente el crecimiento econo
mico en los paises altamente 
industrializados de libre merca
do. Asocia estas cuestiones con 
los grandes cambios tecnol6gicos 
en los aiios sesenta, que originan 
el transito entre dos grandes pa
radigmas tecnico-economicos: el 
que se pone en marcha al termi
no de la segunda Guerra Mun
dial impulsado por Estados 
Unidos y basado en las indus
trias del petr61eo, electromecani
ca, quimica y de autom6viles, y 
en la organizaci6n del trabajo 
taylorista yfordista; y el que 
empieza a perfilarse en los aiios 
setenta con base en la microelec
tronica, que conduce a la manu
factura integrada por compu
tadora (elM), al diseiio computa
rizado (CAD) y a la tendencia ala 
flexibilidad; asi como a formas 
mas integrales de organizacion 
del trabajo y de comercializacion, 
a partir de nuevos bloques y cam
bios en la division internacional 
del trabajo basados en la seg
mentacion internacional de los 
procesos productivos. 

Luego de anotar las caracte
risticas del nuevo modelo en cier
nes, Arrieta establece 'una 
comparaci6n con la industria me
xicana y su posible capacidad de 
adaptacion. 

Roberto Villarreal Gonda, a 
la vez que reflexiona sobre los 
cambios que se vienen operando 
a partir de la apertura comercial 
en el deficiente mercado de tec
nologia en Mexico, esboza una 
politica integral que podria dina
mizar en el futuro la oferta y la 
demanda de tecnologia y de los 
agentes de enlace, seiialando el 
apoyo gubernamental para co
rregir, de manera transitoria, aI
gunas de las fallas del mercado. 
Asimismo, apunta la convenien
cia de promover una cultura tec
nologica entre los directivos de 
empresas, acorde con las nuevas 
condiciones de competencia que 
se van.configurando en el pais. 

Fernando Ramos Quintana 
apunta que el sistema de manu
factura flexible (SMF), vinculado 
con la automatizacion y la manu
factura integrada por computa
dora (CAM), proporciona una 
alternativa para aumentar la 
competitividad, adaptando, de 
manera rapida, el sistema rna
nufacturero mexicano a los cam
bios originados por el nuevo 
marco economico hacia el cual se 
dirige. Advierte que la implanta
cion de este sistema requiere de 

una fuerte inversion inicial y 
considera que algunos de los pro
blemas basicos provienen de la 
falta de sensibilidad de los secto
res involucrados en el sistema 
productivo respecto a la necesi
dad de modernizacion, y a la falta 
de apoyo para localizar areas de 
la industria suceptibles de ser 
automatizadas. Propone involu
crar a los centros de investiga
cion y desarrollo como motor 
sensibilizador del cambio de acti
tud frente a las nuevas tecnolo
gias. 

Segunda parte. El espaeio eeon6
lnieo: cOlnpetitividad con base en 
faetores de localizaci6n 

Nestor Duch Gary constata la re
lacion cambiante entre el espacio 
geogrwco y la actividad econo
mica; por ella sugiere matizar la 
nocion de "ventaja comparativa", 
ya que factores como los cambios 
tecnol6gicos, las economias de 
escala y las de aglomeracion, la 
produccion flexible y la subcon
trataci6n, entre otros, inciden ac
tualmente en la localizacion 
industrial. 

Propone elaborar un sistema 
de informacion geografica deta
llado, convirtiendo la informa
cion existente a datos numericos 
en un formato digital que pueda 
ser operado por computadora. 
Este sistema permitiria exami



nar una gran variedad de casos 
especificos con rapidez, precision 
y costos relativamente razona
bles, para apoyar la toma de de
cisiones para la localizacion 
industrial optima que permita 
obtener ventajas competitivas. 

Silvana Levy enfatiza la difi
cultad, en el mundo moderno, 
para proyectar un plan de desa
rrollo regional exitoso; y que 
cada plan debe evaluarse en fun
cion de las metas propuestas, 
que pueden ser muy diversas. 
Anota que el desarrollo actual 
de las estructuras economicas 
plantea transformaciones espec
taculares en el analisis de las 
regiones. Afirma que la hegemo. 
nia de corporaciones multinacio
nales y multirregionales ha 
engendrado cambios en la forma 
en que sa espera interactUen las 
economias, por 10 que el creci
miento regional futuro estara in
fluido por los efectos de la 
actuacion de las empresas gran
des y pequenas y la interaccion 
entre estas. 

Tercera parte. Interrelacwnes in
dustriales: factor permanente de 
competitividad 

Monica de la Garza Malo estudia 
los principales impactos de los 
cambios en el medio en que ope
raban las empresas y sobre los 
niveles de integracion de los com

plejos sectoriales mas importan
tes del pais (construccion, 
metal-mecanico, ganadero, qui
mico;>etroquimico, textil y auto
motor). Incluye un apendice 
estadistico y otro metodologico. 
Sugiere establecer politicas glo
bales que permitan a las empre
sas generar ventajas compe
titivas, asi como mecanismos 
para que las empresas potencial
mente abastecedoras de las em
presas competitivas puedan 
realizar esta funcion. 

Alejandro Davila Flores 
tambien aco~a que mientras al
gunos sectores de la economia 
mexicana se han visto favoreci
dos con las nuevas "reglas del 
juego", para otros el resultado ha 
sido negativo ampliandose la di
ferencia entre los ritmos de acti
vidad economica en lasdiatlnta8 
regionQa del pais. Aporta datos 
que m~an la importancia de 
las actividades de subcontrata
ciOn internaclonal en Mexico, so
bre todo en los estados del 
noreste (Coahuila, Nuevo LeOn y 
Tamaulipas), que presentan una 
dinamica de crecimiento indus· 
trial y poblacional superior a la 
del resto del pais. En dichos esta
dos sa concentran empresas favo
recidas por los programas de 
apoyo a las exportaciones, qU.e 
realizan una parte importante de 
la subcontratacion internacional 
que se desarrolla en el pais. 

Alfredd Valdes Gaxiola se· 
nala la necesidad de adoptar for
mas de organizacion interem
presarial en las micro, pequenas 
y medianae empresas que les 
permitan competir desarrollan
do economias de escala, para 10 
cual habra que vencer la propen
sion del empresario al trabajo in. 
dividual. En este sentido, anota 
las acciones realizadas por la Se
cofi, proponiendo varias formas 
de organizacion como la subcon· 
tratacion formal y la empresa 
integradora. 

Cuarta parte. La infraestructura 
administrativa: creaci6n de {or
mas pragmaticas de apoyo a la 
competitividad industrial 

Manuel Fernandez Perez anali
za los programas de moderniza
cion que ha instrumentado 
Secofi para las industrias auto
motriz, de aceros especiales, far
maceutica, textil, del calzado y 
computo. En el nuevo entorno 
economico indica que el gobiemo 
federal considera a estos sectores 
como de especial atencion, debi
do a su importancia en la econo
mia del pais, el numero de 
empleos y de recursos que gene· 
ran y las divisas que aportan. 

Por su parte, Juan Antonio 
Toledo Barraza aborda la protec
ci6n a los derechos de los inven
tores como un elemento para 

avanzar en materia tecnologica, 
asi como los sistemas de informa
cion tecnologica, como el Banco 
Nacional de Patentes. Apunta 
que en este sentido se orienta la 
nueva Ley de Fomento y Protec
cion de la Propiedad Industrial y 
la adhesion de nuestt'o pais a los 
tratados internacionales mas re
levantes en la materia. 

Jorge Amigo Castaneda 
aborda los instrumentos de pro
mocion y apoyo a la inversion 
extranjera directa. Ya que Mexi
co ha entrado de lleno en la com
petencia por estos flujos de 
inversion, apunta la necesidad 
de adecuar el marco legal para 
darle seguridad y certidumbre a 
la inversion externa, promover 
mecanismos de participacion del 
capital for neo con el nacional, 
asi como la promocion de la nue
va imagen de Mexico en el exte
rior. 

Quinta parte. Financiamiento 
industrial: optimizaci6n de un 
recurso escaso paragarantizar la 
competitividad 

Rodolfo Navarrete Vargas mues
tra las caracteristicas de los nue· 
vos instrumentos de finan
ciamiento e inversion para la in
dustria mexicana, via el mercado 
de valores, en el contexto de la 
globalizacion financiera mun
dial. Las innovaciones tecnologi
cas permiten el comercio de 



valores las 24 horas del dia en las 
principales plazas financieras 
del mundo, y son los inversionis
tas institucionales (fondos de 
pension, bancos de inversion, 
compaiiias de seguros, etc.) los 
que mejor aprovechan esta situa
cion. Anota datos sobre el cre
ciente endeudamiento de las 
empresas mexicanas a partir de 
1989 y sobre sus formas de finan
ciamiento. 

Jonathan Davis Arzac anali
za la amplia gama de servicios 
financieros diseiiados en Mexico 
para satisfacer las necesidades 
de oferentes y usuarios. Sin em
bargo, anota que estos no han 
sido accesibles a todos los parti
cipantes (como las micro y peque
nas empresas) y que la cobertura 
nacional de dichos servicios esta 
fuertemente concentrada en los 
centros de produccion y polos de 
desarrollo, mientras existen 
otras areas geograficas muy po
bremente atendidas. 

Hector Arangua Morales 
aborda el papel de Nacional Fi
nanciera (Nafin) en el financia
miento del nuevo esquema de 
desarrollo industrial. En este 
proceso, los recursos de Nafin, 
que anteriormente casi en su to
talidad se canalizaban a empre
sas del sector estatal, a partir de 
1989 se orientan principalmente 
a las micro y pequeiias empresas, 
mismas que representan 99% de 

los establecimientos del aparato 
productivo, generan 43% del pro
ducto interno manufacturero y 
50% del empleo. 

Sexta parte. Afianzar las ralnas 
y areas de cOlnpetitividad de la 
industria lnexicana. 

Eduardo Medina-Mora 1. ubica 
la importancia de los complejos 
agroindustriales como polos po
tencia1es de competitividad. Se 
centra en 1a reforma a1 articulo 
27 Constituciona1, reforma que 
el autor considera positiva para 
incrementar la competitividad 
agricola. 

Kurt Unger cuestiona el pos
tulado de que el exito exportador 
reciente deta industria mexica
na se basa en e1 incremento de 1a 
productividad y en la liberacion 
de los flujos de tecno10gia. Afir
ma que, al contrario, la evidencia 
confirma que es el aumento de 
las exportaciones el que incre
menta la competitividad de las 
empresas, la mayoria de las cua
les estan sujetas a una reestruc
turaci6n competitiva en los 
mercados internacionales. 

Hector Rafael Perez Partida 
estudia detenidamente la indus
tria manufacturera de Jalisco y 
sus perspectivas ante el Tratado 
de Libre Comercio. Afirma que 
en Jalisco la produccion manu
facturera se concentra en bienes 

de consumo, destacando los de 
consumo inmediato; que 1a pro
ductividad decrece de 1975 a 
1985 y aumenta ligeramente en 
1988; que la industria manufac
turera apenas ha iniciado au in
cursion en las exportaciones, 
pero que existen algunas ramas 
con alto potencial de desarrollo. 

Por Ultimo, Jesus Cevallos 
Gomez resalta el esfuerzo que 
deben realizar los empresarios 

mexicanos para elevar la compe
titividad internacional de sus 
productos, esfuerzo que tendra 
exito en la medida que se realice 
simultaneamente con un efectivo 
y consistente esfuerzo gubema
mental para crear las condicio
nes socioeconomicas adecuadas 
para el desarrollo industrial en 
un marco de progreso regional y 
de justicia social. ISABEL RUEDA 

PEIRO. 


