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El presente documento es fruto de la colaboración existente entre la Confedera-
ción de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCaMIN) y el

Instituto Para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
Sus respectivos presidentes, Francisco Cervantes Díaz de la CONCaMIN y Raúl

Gutiérrez Muguerza del IDIC, con visión y liderazgo procedieron a crear un grupo
de trabajo enfocado a elaborar un análisis y propuestas que permitan fortalecer el
sector industrial de México y con ello contribuir al desarrollo social y económico de
nuestra gran nación. 

Por la especial importancia de su aporte intelectual al logro de este texto se re-
conoce a los doctores José Romero Tellaeche, arturo Oropeza García, alicia Puyana
Mutis, René Villarreal arrambide y José Luis de la Cruz Gallegos, así como al Maestro
Francisco Suárez Dávila.

Las personas referidas, junto con distinguidos colaboradores de la CONCaMIN,
han hecho posible que una profunda y rigurosa investigación haya adquirido el ca-
rácter de propuesta para una industria del futuro en México.

El objetivo de este documento es desarrollar un marco para llevar a cabo una po-
lítica industrial que maximice su potencial para contribuir al crecimiento econó-
mico mientras minimiza los riesgos de que genere perdidas y búsqueda de rentas.1

Los instrumentos de políticas para el desarrollo industrial dependen de los tipos
de tecnología y de innovación que se pretendan y del nivel de desarrollo que tiene
el país.2

1 Rodrik, D. (2004), Industrial Policy for the Twenty-First Century, Harvard University.
2 Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial.

7

Presentación



Hay quien considera oneroso o incorrecto instrumentar una política
industrial, ya conocemos que el costo social, económico y de innova-
ción tecnológica es mayor. Los países considerados hoy como desarro-
llados antes fueron catalogados como industrializados. En la
actualidad las naciones emergentes más exitosas son las que aplicaron
una activa política industrial. Todo ello a través de una profunda cola-
boración público-privada-académica orientada a resultados: creci-
miento económico, valor agregado, creación de empleo formal,
fortalecimiento de su base empresarial, fomento a la innovación tec-
nológica. Todo encaminado al bienestar social de su población con
bases productivas.
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Decálogo por el Desarrollo industrial Competitivo 
y socialmente incluyente 

Los industriales de México estamos comprometidos con el bienestar y desarrollo
de nuestro país. Todos los días realizamos inversiones productivas para crear y

mantener las fuentes de empleo formal que son un pilar fundamental del gasto fa-
miliar. 

Lo hacemos porque estamos convencidos de que México, sus trabajadores y fa-
milias, empresarios, estudiantes, académicos y la sociedad en general merecemos
un futuro de estabilidad y mayor prosperidad. 

Para los industriales solo hay un México: el que vela por la construcción de una
nación fuerte y solidaria, fundamentada en un sistema económico productivo y so-
cialmente incluyente.  

Bajo el marco institucional delineado por los artículos 25 y 26 constitucional, de
la Ley para el Impulso Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Eco-
nomía Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo y de los compromisos adquiridos
por México en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Na-
ciones Unidas para el 2030, la CONCaMIN propone crear:

1.    Alianza Público-Privada con Carácter Social de perfil Industrial:

      i.     No se podrán superar los retos de bajo crecimiento, pobreza, precariza-
ción del mercado laboral y quiebre de empresas sin la colaboración in-
tegral público-privada, por ello invocamos el cumplimiento del marco
institucional ya establecido.  

      ii.    De manera particular los retos deben resolverse a través de nuevos pro-
cesos productivos que involucran innovación y educación tecnológica,
que son inherentes al desarrollo industrial.

2.    Una Política Industrial Globalmente Productiva, Competitiva y de In-
clusión Social que revierta el rezago causado por el error histórico de seguir
la directriz de que “la mejor política industrial es la que no existe”.
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      a.    El objetivo central es la Inclusión Social y la generación de Pros-
peridad Social a través de un Futuro Compartido.

      i.     El bienestar social llega a través del empleo formal bien remunerado,
justamente el que se crea por la industria.

      ii.    La mejor forma de proteger al consumidor es garantizar el empleo que
genera el ingreso diario para adquirir bienes y servicios. La importación
de bienes baratos y de baja calidad destruye empleo, particularmente
cuando viene de naciones que no respetan el marco legal que debería
regular el comercio internacional.

3.    De manera general se debe impulsar una transición que garantice un creci-
miento económico vigoroso, equitativo y por su naturaleza socialmente in-
cluyente. Estimamos que con el establecimiento de una Política Industrial
Globalmente Productiva y Competitiva México podría alcanzar un crecimiento
adicional de su PIB de entre 1.5% y hasta 2.5%, rompiendo así la inercia que
lo encadena a un bajo desempeño productivo. Con ello se podrían generar
entre 175 mil y hasta 300 mil empleos formales con remuneraciones de entre
3 y 4 veces el salario mínimo actual. Las exportaciones crecerían un 4% adi-
cional y se podría crear abatir el déficit comercial estructural que se tiene en
la materia. Se podría llegar a que el 65% de las carreteras estén pavimentadas.
Todo ello con beneficio social. Por ello proponemos:

      a.    Que la Secretaría de Economía se transforme en la Secretaría de Desa-
rrollo Económico en donde los principales objetivos estén vinculados al
crecimiento económico, creación de empleo formal, formación y conso-
lidación de empresas de innovación tecnológica, fortalecimiento de los
encadenamientos productivos incremento en la inversión productiva,
contenido nacional y bienestar social. Los acuerdos comerciales, la nor-
matividad y la operación de la institución deberán estar alineadas a di-
chos objetivos.

      b.    En manufacturas pasar hacia el transformación y generación de valor
agregado. Se agotó el beneficio de los bajos costos laborales y la ubica-
ción geográfica, hoy la Industria 4.0, la robotización y automatización
han creado nuevos diferenciales productivos en las naciones asiáticas
con las que México compite.  

HACIA UNA INDUSTRIA DEL FUTURO10



             i.     además, promover que México diseñe y manufacture bienes inter-
medios y de capital de alto valor tecnológico y vinculados con el de-
sarrollo sustentable.

      c.    En materia de construcción: revertir la caída de la inversión pública.

             i.     La implementación del Programa Nacional de Infraestructura 2018-
2024, que promueva al sector de la construcción y los encadena-
mientos productivos relacionados con el mismo, con requisitos de
contenido nacional similares a los prevalecientes en Estados Unidos
a través de su Buy america y Buy american.

d.   Desarrollar el sector energético. Para lograr elevar la productividad y la com-
petitividad de las empresas deben utilizarse esquemas de inversión en
donde se aproveche la capacidad técnica y de financiamiento del sector pri-
vado, sin generar monopolios y oligopolios, manteniéndose la rectoría del
Estado. 

      i.     Un requisito fundamental es evitar que el precio de los energéticos y
combustibles se incremente solo por necesidades fiscales.

      ii.    Definir un programa económico que coloque al sector energético como
columna vertebral del crecimiento, y en donde dicho proyecto permita
que tanto el sector público, como el privado contribuyan a gestar una
nueva etapa de desarrollo del sector petrolero.

      iii.   Hoy el PIB potencial del sector energético, en la parte de extracción de
petróleo y gas, se encuentra en los niveles más bajos desde 1993. Se debe
revertir dicha tendencia para recuperar la capacidad productiva de ese
sector y que su beneficio llegue a otras industrias como la química, los
plásticos, textiles, cemento, siderurgia, etc.  

4.    El enfoque propuesto busca el Fortalecimiento Globalmente Productivo
y Competitivo del Mercado Interno con Inclusión Social:

      a.    Mercado interno no solo es consumo, también es la producción por-
que ahí se crea el empleo y la inversión que dan sustento a la eco-
nomía.
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      b.    El cumplimiento del marco institucional antes citado garantizaría la
creación de empleo formal bien remunerado a través de empresas pro-
ductivas y competitivas.  

             i.     Para garantizar altos niveles de consumo primero se debe tener em-
pleo, y el de mayor calidad (y en mayor cantidad) se da en la indus-
tria.

      c.    No se busca cerrar la economía, no queremos subsidios: se requieren
condiciones competitivas para elevar la productividad y garantizar
“piso parejo internacional” para que la industria mexicana compita en
igualdad de circunstancias frente empresas que son apoyadas por sus
gobiernos.

5.    En este sentido se plantea que:

      a.    México debe pasar de la Obsesión por la Estabilidad Macroeconó-
mica a la Obsesión por el Crecimiento Económico. Ello requiere:

             i.     Obsesión por la inversión productiva, pública y privada. Incre-
mentarla hasta que sea 35% como proporción del PIB y de la cual la
parte pública pueda ser un 8% del PIB.

             ii.    Gasto público eficaz, transparente y libre de corrupción. No solo es
eficiencia: se debe elevar el promedio del valor agregado generado
por el sector público en sus tres niveles de gobierno.

                   •     Es necesario garantizar que las compras de gobierno y el conte-
nido nacional de la inversión pública tengan el mismo marco re-
gulatorio que aplica el principal socio económico de México:
Estados Unidos favorece lo Hecho por su Industria. además, no
se debe olvidar el proyecto Made in China bajo el cual el país
asiático elevará a 70% el contenido nacional utilizado en sectores
industriales clasificados como estratégicos. 

      b.    La Obsesión por el Crecimiento implica compromiso con el valor agre-
gado, México debe:

HACIA UNA INDUSTRIA DEL FUTURO12



             i.     Construir más infraestructura carretera, ferroviaria, marítima y ae-
roportuaria, de telecomunicaciones y energética con mayor conte-
nido nacional.

             ii.    Impulsar la transición de la maquila de bajo valor agregado hacia la
Mentefactura, la innovación tecnológica y la Industria 4.0:

                   •     Para ello se propone

                           La recuperación de la función original de la banca de desa-
rrollo: fomento productivo.

                           La creación de la Banca de Desarrollo Industrial.
                           El fortalecimiento de todas las instituciones públicas encar-

gadas de combatir las prácticas de comercio desleal.
                           El combate a la ilegalidad.
                           Elevar el contenido nacional de las exportaciones y de la pro-

ducción nacional.
                           Pasar de la maquila a la manufactura avanzada.

6.    Un pilar de lo último es la educación, por ello se propone formar una
Alianza Público-Privada para crear las condiciones de desarrollo e inclu-
sión social a través de un sistema educativo moderno:

      a.    Alianza por la Educación para la Integración Social y el Desarrollo
Competitivo de México.

             i.     Desde los niveles básicos la educación de niños y jóvenes estará
orientada a crear las capacidades necesarias para los desafíos tec-
nológicos modernos.

      b.    Alianza por la Educación Dual Industrial:

             i.     Un sistema educativo vinculado con la industria que garantice em-
pleo y formación de capital humano a los jóvenes de bajo ingreso
y alto rendimiento escolar: los modelos de alemania y Corea del
Sur han mostrado su eficacia productiva y de inclusión social.
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             ii.    Lo anterior no implica un mayor gasto, ya existe un sistema de becas
que se puede complementar con la asociación del sector industrial.  

      c.    Bajo esta orientación la educación puede ser el factor de movilidad e in-
clusión social que México requiere.

7.    Lo anterior se debe observar desde el cambio en el entorno productivo sus-
citado por la irrupción de la Industria 4.0, la robótica, la nanotecnología, la
microelectrónica, las telecomunicaciones, la mecatrónica, la biotecnología y
la inteligencia artificial.  Por ello, y ante el bajo gasto en ciencia y tecnología
se propone:

      a.    Crear el Instituto de Desarrollo y Transferencia Tecnológica, de In-
novación e Ingeniería en Manufactura (IDTIM). Su función es orientar
los procesos de innovación tecnológica hacia las necesidades producti-
vas. Con ello se da empleo tecnológicamente sostenible, capacidad de
generación de nuevas empresas y de encadenamientos productivos,
tanto a los jóvenes emprendedores como a las empresas existentes: el
beneficio final es la preservación y aumento en la calidad del empleo.

             i.     La contribución adicional del IDTIM será propiciar la construcción de
un ecosistema de innovación tecnológica que pueda ser pilar del de-
sarrollo para pequeñas, medianas y grandes empresas en México.

             ii.    De igual forma ayudará a disminuir la fuga de talento al crear opor-
tunidades para jóvenes educados que migran a otras naciones.

             iii.   Incrementar el número de patentes registradas en México de menos
de 12 mil que se tiene a 25 mil en los siguientes 5 años. Elevar la
participación de los mexicanos en este proceso, de un 2% a un 20%
en los siguientes 6 años y a 50% en 12 años.

8.    Transformar en política pública a nivel nacional el proyecto B2B de encuen-
tro de negocios y sustituciones de importaciones implementado por la
CONCaMIN

      a.    El objetivo es aumentar el encadenamiento productivo en donde ya hay
mercado y mejorar las condiciones de financiamiento, infraestructura,
seguridad y fiscales, entre otras para elevar la integración nacional.
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      b.    Implementar el B2B con los proyectos de infraestructura públicos en los
tres niveles de gobierno: crear el ecosistema para que las empresas que
se encuentran en condiciones de ser proveedoras del gobierno puedan
avanzar en ese sentido. Para ello la política pública debe generar los es-
quemas de financiamiento, innovación tecnológica, fiscales, de infraes-
tructura, seguridad, entre otros, que sean necesarios para las empresas
y regiones en donde ya se tienen un potencial desarrollado y los cuales
estén vinculados con los proyectos de infraestructura e inversión pública. 

9.    Crear el Sistema de Estudios Estratégicos de Análisis y Prospectiva Pro-
ductiva para Elevar el Bienestar Social. Su objetivo es:

      a.    Elaborar la estrategia de desarrollo e inclusión social con base en la coo-
peración público-privada con estudios sistemáticos que establezcan los
beneficios y afectaciones de la política pública en materia de:

             i.     Política industrial.
             ii.    Comercio exterior: ¿Cuál es el efecto de tener más tratados?
             iii.   Inversión en infraestructura:
             iv.   Elevar el contenido nacional.
             v.    aumentar los encadenamientos productivos.
             vi.   Financiamiento.

      b.    Los criterios deben ser: crecimiento económico, creación de empleo for-
mal, salarios, recaudación tributaria, creación y preservación de empre-
sas, inflación y productividad.

10.  Detección de sectores estratégicos. Lo anterior debe estar acompañado de
la detección de los sectores y actividades productivas industriales que re-
portan los mayores beneficios en todo el sistema económico en los aspectos
antes señalados.

      a.    Métricas. Los aspectos citados en el apartado b) del punto ocho, más la
Competitividad Industrial Sistémica definida en el presente documento,
deben ser parte de las métricas a utilizar para evaluar sistemáticamente
(cada 3 años) los beneficios de la política económica e industrial imple-
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mentada. Representa la única manera de hacer las correcciones perti-
nentes. 

Los beneficios esperados son:

      •     Pasar de un crecimiento de 2.5% anual a 5% sostenido por 20 años.
      •     Crear un millón de empleos formales bien remunerados al año.
      •     Elevar la inversión total de 22% a 35% del PIB.
      •     Reducir el empleo informal en México.
      •     Elevar la participación de las manufacturas como proporción del PIB: lle-

varlo de 18% que actualmente tiene a 22% hacia el 2024 y 28% en 2030.
En este sentido es necesario establecer metas intermedias y de largo
plazo para lograr que el desarrollo industrial impulse el crecimiento de
México.

      •     aumentar la participación del contenido nacional de las exportaciones,
pasar del 30% al 40% en los siguientes 6 años.

      •     Crecimiento sustentable, comprometido con el bienestar y el medio am-
biente. La aplicación de una política industrial basada en la innovación
tecnológica tiene como consecuencia la consecución de los objetivos de
desarrollo sustentable que se requieren actualmente. El progreso tecno-
lógico implica el desarrollo de maquinaria y equipo con menores reque-
rimientos de energía y agua. De igual forma puede contribuir a la menor
utilización de energía proveniente de fuentes fósiles y a que la utilizada
genere menos emisiones de contaminantes.

Resumen 

El desarrollo económico y social futuro de México se encuentra correlacionado con
sus capacidades productivas. La creación y distribución de riqueza se realiza a tra-
vés de las empresas privadas y públicas con las que la nación cuenta. Un modelo
económico socialmente sustentable precisa de unidades productivas financiera-
mente viables, capaces de propiciar estabilidad social por medio del empleo formal
que forjan.  

alcanzar niveles superiores de crecimiento, al mismo tiempo que se mejora el
bienestar de la población, requiere del fomento a la inversión productiva y a la ge-
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neración de empleo formal que ello implica. Requiere del Fortalecimiento Global-
mente Productivo y Competitivo del Mercado Interno con Inclusión Social.

La mejor forma de aumentar el bienestar y capacidad de consumo de los mexi-
canos es a través de la generación empleo formal bien remunerado, justamente lo
que hace la industria nacional. Para incrementarlo, particularmente en un momento
en donde se vive una profunda competencia internacional, se requiere del fortale-
cimiento de las capacidades productivas internas.

El compromiso de los industriales con México, con su sociedad, con los valores
y cultura que nos dan identidad se demuestra todos los días, no depende de ciclos
o posiciones electorales, el compromiso del sector industrial es con el presente y fu-
turo de nuestros trabajadores, sus familias y la sociedad en general.

La inversión de los industriales en México permite generar el 35% del PIB y el
42% del empleo formal registrado ante el IMSS: la vocación con el desarrollo econó-
mico y social de nuestro país ha permitido que 8.4 millones de trabajadores encuen-
tren una ocupación laboral que les proporciona bienestar presente y futuro. 

Las cifras son contundentes: de acuerdo al IMSS la remuneración promedio en
la industria supera a la media nacional: es 3.5 veces el salario mínimo y en algunos
de los sectores que integran a la industria puede ser hasta 8 veces el salario mínimo.

La contribución social, a través del empleo formal generado, tiene un reflejo en
el crecimiento económico propiciado por la industria en México: si bien el PIB au-
menta a solo una tasa promedio de 2.5% a nivel nacional, las inversiones realizadas
en las actividades industriales permiten que estados como aguascalientes, Guana-
juato, Chihuahua, Querétaro, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, exhiban un in-
cremento en su actividad productiva que excede el 4.5% durante los últimos años.
Se debe resaltar que algunas de estas entidades han llegado a crecer hasta 10% en
los últimos 15 años.

El empleo formal creado por los industriales se traduce en prestaciones de se-
guridad social y el acceso a un sistema de pensiones que da certidumbre a los tra-
bajadores en su edad de retiro. Con ello la industria contribuye a la estabilidad social
de México, haciéndolo además en un marco de alta productividad y competitividad.

Por ello uno de los objetivos centrales de política económica que se debe im-
pulsar es el de incrementar la productividad y competitividad del país. Para lograrlo
se requiere tanto de la elaboración de una Política Industrial Globalmente Pro-
ductiva, Competitiva y de Inclusión Social como del fomento a la integración
de las cadenas productivas, el aumento del contenido nacional de las exportaciones
y del valor agregado, algo que no se ha alcanzado en las últimas décadas. 
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Para lograrlo se debe crear una política económica de fomento al desarrollo pro-
ductivo, una tarea que es labor fundamental del Estado Mexicano, tal y como se es-
tablece en los artículos 25 y 26 de la Constitución.

además, el marco institucional ya establecido proporciona elementos suficientes
para avanzar en dicho sentido. La aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley
para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de
la Economía Nacional representó un avance en el diseño futuro de una sólida polí-
tica industrial.

La ley aprobada contiene las siguientes directrices: 

•     El diseño e implementación de una política nacional de fomento económico,
obligatoria para la administración Pública Federal, con componentes trans-
versales, sectoriales y regionales; 

•     La formalización de los procedimientos e instancias de coordinación, para
incluir la participación de las empresas, trabajadores e instituciones acadé-
micas en la formulación y seguimiento de la política nacional; 

•     Los mecanismos a través de los cuales se podrán recomendar acciones es-
pecíficas a los sectores público, social y privado para mejorar la productividad
y competitividad, así como sus herramientas de evaluación; 

•     La definición de ámbitos de responsabilidad y relaciones de coordinación
para las instancias administrativas involucradas, y 

•     La vinculación de la política nacional de fomento económico con instru-
mentos concretos de política pública que permitan su ejecución, así como
los mecanismos de información y rendición de cuentas. 

Para lograr lo anterior, se establece la necesidad de generar el Programa Especial
para la Productividad y Competitividad, uno de los aspectos que por mandato legal
deberá ser ejecutado desde el inicio de la siguiente administración. 

¿Cuál es la trascendencia de hacerlo correctamente y a través de un diálogo pú-
blico-privado-social-académico? 

La historia económica es contundente: las naciones denominadas como desa-
rrolladas antes fueron catalogadas como industrializadas en reconocimiento a la
aportación que dicho sector productivo tiene sobre el crecimiento económico y el
bienestar social.

Hoy, el Pacífico asiático es el líder mundial en crecimiento, recepción de inver-
sión extranjera directa, exportaciones, patentes e innovación tecnológica y construc-
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ción de infraestructura moderna gracias a la aplicación de una estrategia de desa-
rrollo industrial.

Gracias a ello naciones como China, Corea del Sur, Japón y Singapur, solo por
citar algunos ejemplos, lograron escapar de la trampa de la pobreza en la que vivie-
ron hace medio siglo y convertirse en los dinamos productivos de las manufacturas
modernas. 

¿Cuál es la razón? La elaboración e instrumentación de una Política Industrial
Globalmente Productiva, Competitiva y de Inclusión Social comprometida
con el incremento del valor agregado, el desarrollo tecnológico, el fortaleci-
miento de los encadenamientos productivos entre empresas y el aumento sos-
tenido de la productividad se encuentra estrechamente vinculada con el
desarrollo económico y social.

La implementación de una Nueva Política Industrial sustenta un modelo de
Prosperidad Social y Desarrollo Económico (diagrama 1).  La razón es que el empleo
formal vinculado con el sector industrial recibe mejores remuneraciones, prestacio-
nes sociales, requiere de mayor educación y por lo tanto implica una mejor distri-
bución de la riqueza y contribuye a la estabilidad y prosperidad social sin representar
una carga fiscal.

Para ello es prioritario aplicar un modelo de industrialización que rompa con
el falso dilema de que se debe desarrollo un modelo industrial hacia dentro versus
uno hacia afuera. El modelo de desarrollo industrial es holístico, por su natu-
raleza implica políticas públicas que son transversales (diagrama 2)

Lo anterior implica el desarrollo de un modelo que involucre a los sectores in-
terno y externo, en un marco de una estrategia económica de crecimiento con un
enfoque de Competitividad Industrial Sistémica (CIS, diagrama 3).3

El incremento de la Competitividad Industrial Sistémica representa el meca-
nismo bajo el cual se puede asegurar que los beneficios del comercio exterior se en-
cuentren vinculados con el mercado interno: a través del empleo formal que se crea
en la empresa que producen en México. 
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3 La competitividad sistémica se define como “…la formación y el desarrollo de los capitales de la com-
petitividad que hacen posible un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo del PIB per cápita”.
Villarreal, R. (2013) Industrialización, Competitividad, y Desequilibrio Externo en México”, Fondo de
Cultura Económica. Por tanto, se requiere el fortalecimiento de los diez capitales que Villarreal enuncia:
empresarial, laboral, organizacional, logístico, intelectual, macroeconómico, comercial, institucional,
gubernamental y social en un contexto de economía abierta. La parte industrial requiere que esos ele-
mentos estén orientados a la generación de valor agregado en el sector industrial.
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Fuente: elaboración propia.

Diagrama 1
modelo conceptual

Prosperidad social

Desarrollo económico

Crecimiento económico Bienestar social productivo

Competitividad industrial sistémica

Política industrial: agro, manufacturas, energía,
construcción y de servicios estratégicos

Sistema de generación y
transferencia de innovación

Encadenamientos productivos
contenido nacional valor agregado

Empleo formal
capital humano

Innovación y
progreso tecnológico

Acumulación de capital
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Se debe ser claro: para que se genere empleo se requiere de empresas produc-
tivas en el país altamente competitivas y transformadoras, es decir creadoras de valor
agregado. La maquila basada en bajos salarios y ventajas de ubicación geográfica
agotó los beneficios cuando la innovación tecnológica y la Industria 4.0 irrumpieron
en el mundo y cuando las naciones del Este de asia se convirtieron en el polo ma-
nufacturero global.

Únicamente la transformación productiva, esencia del sector industrial, puede
garantizar la creación de empleos formales de manera sustentable a lo largo del
tiempo.  Ello implica un fuerte compromiso con el crecimiento económico (de al
menos 5% durante 20 años y con el desarrollo social a través de educación, sistemas
de salud y empleo formal bien remunerado).

Por ello se debe revertir la desindustrialización que se ha vivido en México, es
un objetivo prioritario, forma parte del mecanismo para reemprender el camino del
crecimiento económico, al mismo tiempo que impulsa la creación del valor agregado
de otros sectores productivos del país (diagramas 1 a 3).
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Diagrama 3
Pilares de la competitividad industrial

Fuente: elaboración propia.



En el actual contexto de desaceleración económica es fundamental que se
propicie la creación de un Nuevo Modelo de Política Industrial para México,
que promueva la “Producción Competitiva de Insumos Intermedios y Bienes de
Capital”, es decir que impulse la productividad y competitividad de las empre-
sas nacionales, el fortalecimiento del mercado interno y del capital humano la
generación de infraestructura y el financiamiento de la actividad productiva.
Representa el único camino para acelerar la inclusión y movilidad social basa-
da en empleo formal bien remunerado que además se encuentre sustentado 
en bases productivas. Básicamente constituye el camino al desarrollo que en 
distintas etapas de la historia económica emprendieron Estados Unidos, alema-
nia, Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur, China y los conocidos como los Tigres
asiáticos. 

El resultado de la aplicación de una Política Industrial Globalmente Produc-
tiva, Competitiva y de Inclusión Social con las características descritas es un au-
mento en el bienestar de la población, mediante la creación de empleos bien
remunerados y con prestaciones sociales, el camino a la distribución de la riqueza
de una manera productiva, sin cargo al erario ni mayores impuestos.

Para ello y además de la implementación de un Nuevo Modelo de Política In-
dustrial con fundamento en los artículos 25 y 26 constitucionales, así como en la
Ley para el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Eco-
nomía Nacional, se debe revisar parte del marco institucional ya elaborado:

•     actualizar la Ley de Comercio Exterior a la actualidad global, que garantice
la competencia justa frente a las medidas proteccionistas y el Capitalismo
de Estado que hoy imperan en el mundo. Estados Unidos, Gran Bretaña,
China, Japón, Corea del Sur y alemania buscan posicionarse en el mundo
teniendo como base una industrial nacional de alto valor agregado, no solo
maquiladora. Han subordinado su estrategia de comercio exterior a las ne-
cesidades y capacidades de su industria.

           El marco internacional se ha modificado: la estrategia proteccionista de
Estados Unidos, la aprobación de su reforma fiscal, la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de américa del Norte (TLCaN) y del Tratado
de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), la apro-
bación del  Tratado Integral y Progresista de asociación Transpacífico
(CPTPP), la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el proyecto
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de este último denominado como Made in China 2025 (que pretende
elevar el contenido nacional de sus industrias estratégicas del 40% al
70%) y su One Belt, One Road (su ambiciosa propuesta de integración
productiva entre 70 países de asia, África y Europa) son algunos de los
aspectos que modificarán el orden geoeconómico actual a través de su
incidencia en las manufacturas. Todos los elementos citados tienen en
su columna vertebral al sector industrial.  

•     actualizar el Decreto Maquilador. Las estadísticas son contundentes. De
acuerdo a la información del INEGI, referida al programa IMMEx, durante 2016
los establecimientos manufactureros ahí registrados importaron el 75% de
los insumos que consumen, la mayor proporción de los últimos 7 años. Im-
portar insumos baratos tiene beneficios que son de corto plazo y contrapro-
ducentes si se perpetúan. La aplicación de este tipo de estrategias debe ser
temporal. La balanza comercial por tamaño de empresa muestra que las im-
portaciones de las PyME’s es negativa. Su dependencia de insumos y bienes
foráneos es elevada. 

•     Elaborar el Programa Especial para la Productividad y Competitividad vinculado
con la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la
Competitividad de la Economía Nacional. Representa el mecanismo para
darle funcionalidad al marco institucional actual.

•     Impulsar la Producción Competitiva de Insumos Intermedios y Bienes de
Capital 

Para lograrlo es indispensable la determinación y el fomento a los sectores clave de
la economía mexicana, aquellos que son capaces de generar los mayores efectos po-
sitivos el sistema productivo. De igual forma se debe fomentar a los sectores que
inciden en la demanda de insumos producidos en México y a los que son provee-
dores. De acuerdo a nuestro análisis algunos de los principales son:

•     Carbón, productos de petróleo, y combustible nuclear.
•     Industria química y sus productos.
•     Industrias metálicas básicas (industria siderúrgica).
•     Fabricación de equipo de cómputo, electrónico y óptico.
•     Fabricación de máquinas y material eléctrico.
•     Fabricación de maquinaria y equipo.
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En el corto plazo, una reducción combinada de 11 mil millones dólares de impor-
taciones (1% del PIB) en los mismos podría producir un crecimiento económico
adicional de 1.6% en el PIB (17 mil millones de dólares) y una creación de empleo
formal del orden de 250 mil empleos. No se trata de implementar políticas pro-
teccionistas: el objetivo es crear un ecosistema integral, holístico, de políticas pú-
blicas que incidan en elevar la capacidad productiva y competitiva de las empresas
en México.

En el mediano plazo se puede establecer un objetivo de reducir las importa-
ciones en estos sectores por 33 mil millones de dólares, lo cual crearía más de 700
mil empleos y un crecimiento adicional de más del 3.5% del PIB.

Todo ello debe tener a la inversión productiva (diagrama 4): representa el 
mecanismo que desde las empresas contribuye a la creación de empleo for-
mal mediante el cual las familias pueden incrementar su nivel de consumo y bie-
nestar.

En el mediano y largo plazo también se debe impulsar el desarrollo de los
sectores de alta tecnología, son el futuro de la productividad y el crecimiento eco-
nómico.

Finalmente se debe contemplar que lo descrito constituye un mecanismo de
política económica alineado con los compromisos internacionales adquiridos por
México: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas para el 2030. De manera particular los objetivos 1 y 2 buscan el fin de la
pobreza y erradicar el hambre respectivamente. Para ello han establecido algunas
metas particulares que se encuentran vinculadas con la presente propuesta:  
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Diagrama 4
incrementar el crecimiento económico y el bienestar social

Requisito:

Elevar los niveles de inversión
privada nacional y pública. 

¿Por qué?:

La inversión crea capacidades
productivas.

Fortalece la generación de riqueza,
el empleo formal de calidad y

contribuye a mejorar la
distribución de la riqueza.

Beneficio:

Con ello, la inversión influye
positivamente tanto en la
organización industrial y

productiva, también lo hace en la
organización y estabilidad social. 



•     Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales.

•     Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos
y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la pro-
ducción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas…

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas para el 2030 se puede lograr desde una base productiva: el gasto so-
cial asistencial debe estar acompañado de inversión productiva que permita el desa-
rrollo de nuevas capacidades en regiones de bajo ingreso y alta marginalidad. Por ello,
la propuesta de Alianza Público-Privada con Carácter Social de perfil industrial
planteada puede contribuir con el abatimiento de los rezagos sociales desde la óptica
de los Objetivos 2030 de la ONU al mismo tiempo que se crean las bases productivas
pertinentes a la Era de la Economía del Conocimiento y la Industria 4.0.

además, se debe recordar que el objetivo 9 plantea: 

•     Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación. 

•     Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria al
empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias na-
cionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

Por otro lado no se deben olvidar los elementos productivos y competitivos en es-
tricta materia económica: la integración y competencia económica internacional
obliga a que México desarrolle un capital humano, empresarial y de infraestructura
para competir en:

•     El Tratado de Libre Comercio de américa del Norte.
•     El Tratado Integral y Progresista de asociación Transpacífico 
•     La alianza del Pacífico.
•     El TLCUEM.
•     Frente a China y la disputa comercial entre este país y Estados Unidos.
•     La época de la Industria 4.0.

Todos ellos son desafíos que requieren un Desarrollo Económico de clase mundial.
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Justificación

El desarrollo económico y social de México se encuentra correlacionado con sus ca-
pacidades productivas. La creación y distribución de riqueza se realiza a través de
las empresas privadas y públicas con las que la nación cuenta. Un modelo econó-
mico socialmente sostenible precisa de unidades productivas financieramente via-
bles, capaces de propiciar estabilidad social por medio del empleo que forjan y de
la inversión productiva que realizan.  

alcanzar niveles superiores de crecimiento, al mismo tiempo que se eleva el bie-
nestar de la población requiere del fomento a la inversión productiva y a la genera-
ción de empleo formal que ello implica.  Los resultados que se pueden alcanzar son
superiores cuando existe sinergia entre los esfuerzos público y privado, es decir,
cuando se crean programas de desarrollo nacional, regional y sectorial que integran
las estrategias de los agentes productivos capaces de realizar la inversión productiva
para impulsar el crecimiento que México requiere.

Lo descrito es particularmente relevante porque México compite y colabora a
nivel global tanto con países desarrollados como con las economías emergentes más
exitosas: s principal socio comercial es Estados Unidos, la principal economía del
mundo. China, el competidor manufacturero de México, es la segunda economía
del orbe. alemania, el motor económico de la Unión Europea, tiene fuertes inver-
siones en el país. Por ello el país debe elevar sus estándares de productividad y com-
petitividad.

Los objetivos de incrementar la productividad y competitividad de México re-
quieren de empresas eficaces en el uso de los recursos con los que cuentan, así como
del fomento a la integración de sus cadenas productivas, algo que no se ha alcanzado
en las últimas décadas. 
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el marco institucional establecido 
para el Desarrollo industrial

En el artículo Tercero de la Carta Magna se conceptualiza a “la democracia no so-
lamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sis-

tema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural
del pueblo”.

Por tanto, generar una política económica de fomento al desarrollo productivo
es labor fundamental del Estado Mexicano, tal y como se establece en los artículos
25 y 26 de la Constitución. De manera particular, el primero de ellos enfatiza que
“corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste
sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen de-
mocrático”. 

Para ello, la Constitución contiene aspectos estratégicos a desarrollar con la fi-
nalidad de impulsar el mejoramiento del sistema productivo y social de México:
competitividad, crecimiento económico, distribución justa del ingreso, pleno ejercicio
de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

El artículo 25 constitucional establece que el desarrollo nacional se alcanzará
mediante “la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y
una más justa distribución del ingreso y la riqueza”.4

Lo descrito es atribuible a las reformas realizadas a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos durante el 2013. En este marco debe enunciarse que
la contribución del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento económico
(IDIC) fue determinante para generar el marco institucional propicio a la creación de
una nueva política de desarrollo industrial para México.

El artículo 25 plantea que en el desarrollo económico concurrirán tanto el sector
público, como el social y el privado, es decir que existirá una amplia participación
de los actores productivos involucrados. De igual forma, se define que los criterios
establecidos para el apoyo a las empresas serán los de equidad social, productividad
y sustentabilidad.

4 En el mismo artículo se define a la competitividad “como el conjunto de condiciones necesarias para
generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.
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adicionalmente, la legislación plantea que se “alentará” el “desenvolvimiento del
sector privado”, para lo cual se promoverá la competitividad e implementará una
“política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya ver-
tientes sectoriales y regionales”.

El complemento al marco jurídico existe en el artículo 26 con la definición de que
“el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones ne-
cesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sec-
toriales y regionales”. Es decir que contendrá una visión de mediano y largo plazo.

Bajo dicho contexto, la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley para
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la
Economía Nacional representó un avance adicional. 

Básicamente la iniciativa aprobada contiene las siguientes directrices: 

•     El diseño e implementación de una política nacional de fomento económico, obli-
gatoria para la Administración Pública Federal, con componentes transversales,
sectoriales y regionales; 

•     La formalización de los procedimientos e instancias de coordinación, para incluir
la participación de las empresas, trabajadores e instituciones académicas en la for-
mulación y seguimiento de la política nacional; 

•     Los mecanismos a través de los cuales se podrán recomendar acciones específicas
a los sectores público, social y privado para mejorar la productividad y competiti-
vidad, así como sus herramientas de evaluación; 

•     La definición de ámbitos competenciales y relaciones de coordinación para las ins-
tancias administrativas involucradas, y 

•     La vinculación de la política nacional de fomento económico con instrumentos con-
cretos de política pública que permitan su ejecución, así como los mecanismos de
información y rendición de cuentas. 

Para lograr lo anterior, se establece la necesidad de generar el Programa Especial para
la Productividad y Competitividad cuya elaboración estará a cargo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y en donde participará la Secretaría de Economía y deberá
contar con la opinión previa del Comité Nacional de Productividad (CNP).

La ley aprobada remarca que la función del CNP es consultiva y auxiliar del Titular
del Ejecutivo. 

Se definen candados para que el sector público aplique los programas de
acuerdo a su estrategia, tiempo y conveniencia. Si bien se agrega una visión de largo
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plazo (20 años), al añadir un artículo 21 Bis a Ley de Planeación también se establece
que los programas de fomento económico y desarrollo industrial deberán encausarse
a través del sector público. 

Para efecto del registro de programas y proyectos de inversión a que se refiere a la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades
identificarán, cuando sea procedente, la vinculación de dichos programas y proyectos
con el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, a efecto de impulsar
aquellos que incrementen la productividad y competitividad.

Es claro que se contempla la necesidad de que el Programa Especial para la Pro-
ductividad y la Competitividad revierta el contexto que ha causado el bajo creci-
miento de la economía mexicana. Desde la óptica del gobierno federal y del
Poder Legislativo, ello radica en la baja productividad y ausencia de una po-
lítica industrial. Se tiene claro que, de continuar bajo la misma inercia, el modelo
exportador mexicano no podrá tener éxito para solventar los problemas. Las ra-
zones que se esgrimieron fueron:

•    Entre las principales causas de la falta de productividad, y, por tanto, de la falta
de competitividad en la economía mexicana se encuentra la inexistencia de
una política de desarrollo productivo.

•     La ausencia de una política industrial ha propiciado que la Inversión
Extranjera Directa genere enclaves exportadores sin externalidades po-
sitivas para el resto de la economía mexicana.

•     La falta de una política industrial ha propiciado la insuficiente y poco orques-
tada aplicación de instrumentos de las políticas fiscal, comercial y financiera;
no ha permitido promover a las MIPyME’s más allá de sus necesidades de capital
de trabajo, escaso financiamiento y baja calidad de la educación.

En principio la Ley aprobada tiene un marco de referencia que es consistente con
los requerimientos para reactivar el desarrollo económico de México.

Reconoce la insuficiencia del crecimiento, la baja productividad y competiti-
vidad del país (interna y externa), las disparidades sectoriales y regionales, así
como sus consecuencias negativas sobre el mercado laboral y el aumento de la
pobreza.

De manera particular, se enfatiza que el proceso de apertura económica no ha
generado los resultados necesarios para impulsar el desarrollo del país. La expo-
sición de motivos de la iniciativa de ley fue contundente:  
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•    La elasticidad ingreso demanda de las importaciones ha aumentado y ello
genera un déficit permanente de la balanza comercial.

•    Las exportaciones no son suficientes para impulsar el crecimiento
económico de México: Para que el PIB crezca, por ejemplo, al 6%, con los ni-
veles de elasticidad ingreso de la demanda de las importaciones actuales, las
exportaciones deberían crecer al 27% anual. La última cifra es inalcanzable
la actual situación de la planta industrial mexicana.

•    Lo anterior es todavía más evidente cuando se reconoce el proceso de de-
sindustrialización que vive México.

•    La ley reconoce que se ha tenido una sobre-expectativa respecto a la in-
versión extranjera directa: 

           En las últimas dos décadas la Inversión Extranjera Directa no ha in-
cidido en la formación bruta de capital, debido a que constituye en-
claves en la economía nacional porque sus proveedores y sus cadenas de
valor están instalados en el extranjero.

           El valor agregado doméstico en las exportaciones mexicanas es bajo y no
tiende a incrementarse, lo cual hace imposible que el sector exporta-
dor jale el crecimiento de toda la economía.

De igual manera, se hace un recuento del proceso de cambio institucional para
propiciar un nuevo marco que dé paso a la estrategia de fomento económico con
una vertiente de Desarrollo Industrial.

Se recuerda la publicación en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo pri-
mero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

En el mismo se define lo que se entenderá por competitividad. Para tal efecto,
la competitividad: el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor creci-
miento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Para impulsar la competitividad y una política nacional de desarrollo indus-
trial el legislador federal deberá tomar en consideración para proteger y alentar 
un desenvolvimiento eficiente del sector privado en el desarrollo económico n
acional.

En concordancia con dicho contexto, lo conducente es profundizar la estrate-
gia de desarrollo industrial a través de:
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•     La formulación del Programa Especial para la Productividad y la Competi-
tividad.

•     La revisión de la Ley de Comercio Exterior. El objetivo es elevar la aportación
de las exportaciones al crecimiento económico, lo cual depende de incre-
mentar el valor agregado y el contenido nacional de las mismas.

•     La revisión del Decreto Maquilador. Para que las exportaciones propicien
crecimiento económico el sector industrial debe pasar de la maquila a la
transformación.  La aportación de la maquila de exportación ahora debe
pasar a la generación de acervos de capital, valor agregado, generación de
encadenamientos productivos, patentes, innovación, empleo de alta calidad.
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¿Por qué méxico no crece?

Durante los últimos años reconocidos investigadores han planteado diversas ra-
zones para explicar por qué México ha exhibido bajas tasas de crecimiento eco-

nómico. Hanson (2010)5 señala que a pesar de los esfuerzos realizados para
modificar el modelo económico de Sustitución de Importaciones e implementar re-
formas a favor de la privatización, la liberalización comercial y una mayor disciplina
fiscal el país no tiene la suficiente capacidad productiva para enfrentar los retos que
le impone la actual situación económica.  El mal desempeño del crédito, los incen-
tivos perversos generados por la economía informal, la oferta insuficiente de bienes
no comerciables (como la electricidad) y la fuerte competencia de China en los mer-
cados internacionales, particularmente en Estados Unidos, son factores esenciales
para entender por qué México no genera suficiente riqueza.

Kehoe y Ruhl (2010)6 colocan al mal funcionamiento del marco legal que regula
a las instituciones financieras, a las rigideces del mercado laboral y a una inversión
pública poco productiva como otro de los elementos que inhiben el desarrollo de la
economía mexicana. En este contexto los autores también apuntan que si bien China,
el principal competidor de México en los mercados de Estados Unidos y Canadá tiene
problemas similares, en realidad no enfrenta las mismas restricciones por el hecho de
encontrarse en un nivel de desarrollo inferior, lo cual permite que la inversión privada
y el capital humano tengan una alta productividad. En este sentido también puede
señalarse que es necesario mejorar el desempeño del sistema financiero, a fin de que
otorgue crédito a todo el aparato productivo y para que en la aplicación de dichos re-
cursos se obtenga un impacto positivo sobre el PIB (De la Cruz y alcántara, 2011).7

algunos investigadores señalan que las rigideces y la prevalencia de incentivos
débiles son factores primordiales para explicar el bajo crecimiento económico. Para
dichos investigadores la estructura del mercado laboral mexicano constituye parte

5 Hanson, G. (2010), Why Isn’t Mexico Rich?   Journal of Economic Literature 2010, 48:4, 987–1004.
6 Timothy J. Kehoe y Kim J. Ruhl (2010), Why Have Economic Reforms in Mexico Not Generated
Growth? Journal of Economic Literature, american Economic association, vol. 48(4), pages 1005-27.
7 De la Cruz, J, L. y alcántara J. (2011), Crecimiento económico y el crédito bancario: un análisis de
causalidad para México, Revista de Economía, vol. xxVIII, núm. 77, julio-diciembre de 2011/13-38.
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fundamental de las limitantes al crecimiento. De otros puntos de vista similares se
desprendieron las recomendaciones para flexibilizar el mercado laboral. 

Un aspecto que debe señalarse es que esta perspectiva deja de lado el hecho de
que el ciclo económico mexicano responde a la actividad de las manufacturas y de la
inversión fija no residencial de Estados Unidos, por lo que al mismo tiempo una parte
de la contratación y despido de trabajadores en México responde a la evolución de
dicho ciclo.

De igual manera, los costos de las remuneraciones en México no solamente son
inferiores a las de la mayor parte de las economías desarrolladas y emergentes, sino
que hoy se encuentran en niveles comparativamente más bajos a los alcanzados du-
rante las décadas previas (gráfica 1). En realidad, existe una flexibilidad informal del
mercado laboral, gestada mediante la generalización de los esquemas de contrata-
ción por outsourcing, la cual alimenta al empleo precario que es uno de los factores
que efectivamente afectan negativamente al crecimiento, al consumo privado, a la
inversión y a la propia generación de empleo.

La baja calidad educación también es uno de los aspectos centrales que laceran
las capacidades productivas de México. La ineficiencia del sistema educativo es uno
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de los aspectos que favorecen a la inequidad, y en consecuencia a la inestabilidad
social y económica. La desigualdad limita la incidencia que la sociedad de menores
ingresos tiene sobre el marco legal que regula la actividad económica. Es este sentido
no es de extrañar que el avance en materia de competencia económica haya sido in-
suficiente y que sea uno de los elementos centrales a resolver en el país. a manera de
referencia puede citarse que diversas investigaciones han demostrado el elevado costo
que la tiene presencia de monopolios para toda la población, particularmente cuando
se toman en cuenta de manera conjunta a los sectores de servicios y a los proveedores
de bienes de consumo de básicos (tortilla, el huevo y la leche, por ejemplo).

Para Moreno-Brid y Ros (2010)8 las restricciones a modificar pasan por realizar
una reforma fiscal que reduzca la evasión y elusión, al mismo tiempo que se mejora
el ejercicio del gasto público, tanto al ejercerlo de manera oportuna como al aumen-
tar la eficacia del mismo. En este punto se puede señalar que, si bien la estrategia
presupuestaria ha sido utilizada para la consecución de una mayor estabilidad ma-
croeconómica, en realidad su efectividad para promover otros aspectos como el de-
sarrollo productivo y social del país ha sido limitada. 

Por otro lado, existen diversas investigaciones que indican que la reducción en
la productividad total de los factores y en la acumulación de capital restringe el cre-
cimiento del PIB, ante lo cual es prioritario aumentar la eficiencia y eficacia en la uti-
lización de los recursos de México. Un diagnóstico similar al contenido en la
iniciativa que dio origen a la Ley para el Incremento Sostenido de la Productividad
y Competitividad de la Economía Nacional.

Bajo desempeño productivo y escasa convergencia económica

Si bien todos los términos citados son relevantes al momento de considerar por qué
México no crece con mayor vigor, existen aspectos adicionales a considerar. Durante
las últimas tres décadas el país modificó su estrategia de política económica para
dar prioridad a las exportaciones como motor de crecimiento.  

Siguiendo a Bulmer-Thomas (1998)9 dicha opción tiene poca viabilidad cuando
se los beneficios no llegan al mercado interno, vía empleos y salarios. Si ello no ocu-

8 Moreno-Brid, J. y Ros, J. (2010), Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana. Una perspectiva
histórica, Fondo de Cultura Económica. 
9 Bulmer-Thomas, V. (1998), Historia económica de américa Latina desde la Independencia, México,
Fondo de Cultura Económica.
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rre la posibilidad de que las exportaciones constituyan una alternativa sustentable
para fortalecer el desempeño productivo nacional disminuye. 

Elevar el crecimiento del mercado interno no solo reviste una importan-
cia económica sino también social, esencialmente porque es sinónimo de un
avance en el bienestar de la población al estar constituido por variables como el
consumo y la inversión. Por tanto, se hace imprescindible realizar un diagnóstico
de la precariedad de las condiciones más básicas del mercado interno a fin de que
se tenga claro que el crecimiento económico es una condición necesaria pero in-
suficiente para alcanzar un mayor nivel de bienestar si sus efectos no llegan a la
población en forma de empleo y salarios. Ello tiene una implicación directa: Más
del 90% del empleo es generado por las empresas privadas de todos tamaños,
por lo tanto, y como lo señalan los artículos 25 y 26 de la constitución: se debe
crear y fomentar el desempeño del sector privado en estrecha colaboración con
el público.

Como los artículos mencionados indican: para ello es necesario el desarrollo
industrial y con ello se debe olvidar aquel dicho de que “la mejor política industrial
es la que no existe”.

El proceso de industrialización en México tiene sus orígenes a finales del siglo
xIx, más de un siglo después del desarrollo industrial occidental. En un inicio, la
industria del país surgió con el impulso de los sectores del acero, cemento, ferro-
carril, cigarro, cerveza y textil. 

El periodo más trascendental de industrialización en el país se dio a partir de
1930 y hasta 1980, con la estrategia del modelo económico conocido como Indus-
trialización por Sustitución de Importaciones (ISI), el cual implicó una activa par-
ticipación del Estado en las actividades productivas, mediante sus directrices y
subsidios para la producción de bienes en el país y así sustituir el ingreso de im-
portaciones. además, tenía como condicionantes barreras al libre comercio, me-
didas que fueron conocidas como proteccionismo económico, con altos aranceles
y un tipo de cambio elevado. 

El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue testigo de la implemen-
tación del modelo ISI, mismo que fue parte del llamado “Milagro Mexicano”.  Me-
diante una política industrial activa, a través de subsidios, rectoría económica del
Estado, fomento económico a sectores considerados como estratégicos y manejo
del tipo de cambio, el modelo ISI permitió la industrialización del país, la cual a su
vez propició el mayor periodo de estabilidad, crecimiento y desarrollo en la historia
contemporánea de México.
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Esta etapa tuvo como resultado que entre 1940 y 1970, el crecimiento económico
del país promediara 6%, permitiendo que México pasara de ser una economía agrícola,
a una de perfil urbano e industrial. Derivado de ello se tuvo un incremento en la ge-
neración de empleo calificado con menor dependencia de las inversiones foráneas, al
mismo tiempo que se alcanzaron mayores niveles de especialización con nuevos sec-
tores industriales. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, su enfoque estrictamente de mercado in-
terno protegido con aranceles y subsidios tuvo sus limitantes. La iniciativa privada, al
no tener competidores a nivel internacional sufrió una pérdida de competitividad en
la medida en que no se buscaba generar nuevos esquemas de innovación y desarrollo
de bienes y servicios. a ello se suman inconvenientes con respecto a la elevada infla-
ción, el incremento de la deuda externa y la dependencia de bienes de capital del ex-
tranjero y de manera muy clara la corrupción en la gestión pública. así también el
aparato exportador continuaba siendo en su mayoría de bienes primarios, creciente-
mente de petróleo, lo cual implicaba el deterioro de los términos de intercambio al
importar bienes de mayor valor agregado, provocando saldos comerciales negativos
en la balanza. 

además, el modelo ISI no elevó la productividad y competitividad de manera ho-
mogénea en todo el país, y en algunos casos propició proteccionismo y concentración
económica que inhibieron la posibilidad de que el país continuará con el ritmo de ex-
pansión económica observado hasta fines de los años setenta. 

Durante los años setenta, el inicio del proceso de apertura comercial y financiera
global benefició a las naciones que orientaron su política económica al aumento de la
productividad de sus empresas, al inicio protegiéndolas de la competencia externa,
pero al mismo tiempo preparándolas para enfrentar la que vendría en los años subse-
cuentes.10 En este sentido Romero y Berasaluce (2018)11 han mostrado las divergencias
de política económica entre México y Corea del Sur que hoy explican el éxito econó-
mico y social del segundo, un hecho que le permitió salir de la pobreza en la que vivía
la mayor parte de su población en la década de los años 60´s  del siglo pasado.

La flexibilización del tipo de cambio fue uno de los aspectos que México no im-
plementó a tiempo, por lo que los desequilibrios en su balanza de cuenta corriente se
acumularon en su paridad frente al dólar. 
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dispares. El Colegio de México.
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La crisis de la deuda, el aumento global de las tasas de interés y de la inflación,
la imposibilidad de mantener la paridad del peso frente al dólar, la contracción de
los precios del petróleo, y con ello el colapso de la estrategia de inversión pública
en el sector petrolero, y la corrupción en la administración pública propiciaron el
declive del modelo ISI. Para principios de los años ochenta el ISI terminó por agotarse,
trayendo consigo inestabilidad macroeconómica, interrupción en los flujos de capital
foráneo y problemas de financiamiento para la deuda externa, generando lo que
hoy se conoce como la “Década Perdida”. 

Las presiones internacionales derivadas de la interrupción de flujos del exterior y
el excesivo endeudamiento público obligaron a la liberalización de la economía, in-
sertándola en la globalización bajo el supuesto de que la expansión dinámica de las
exportaciones, los flujos ampliados de inversiones, extranjeras y el rápido cambio tec-
nológico, llevarían a México a una nueva etapa de crecimiento económico vigoroso. 

Dentro de las reformas emprendidas destacan la desregulación de las actividades
económicas, particularmente aquellas relacionadas con las exportaciones, control
del déficit fiscal, adelgazamiento del Estado y privatización de empresas, eliminación
de controles de precios y subsidios, reformas a la seguridad social y flexibilización
de los mercados de trabajo, así como controles salariales para reducir la inflación
manteniendo al tipo de cambio como válvula de ajuste. 

Las reformas asociadas a la liberalización económica aumentaron la capacidad
exportadora de México y su vinculación con los mercados financieros internaciona-
les, sin embargo, no tuvieron el impacto deseado en términos de crecimiento eco-
nómico, generación de empleo formal y desarrollo social.

En el periodo 1990-2000, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cre-
cieron espectacularmente a tasas anuales de más de 16%,12 tendencia que se moderó
en el siguiente decenio. Sin embargo, dicho incremento no propició la esperada
convergencia salarial entre los países integrantes del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), por el contrario, las remuneraciones percibidas
por los trabajadores mexicanos en manufacturas se redujeron en comparación con
las observadas en Estados Unidos y Canadá. Como resultado se tuvo una merma
en el bienestar de la población (gráfica 1).  

De igual forma quedó pendiente el aumento en la innovación y el uso de
la tecnología esperada con la apertura económica, la mayor parte de las empresas
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en México se encuentran fuera de los círculos de inversión extranjera directa que
implican transferencia de tecnología e innovación para las empresas mexicanas. La
ausencia de financiamiento terminó por limitar a capacidad productiva de las uni-
dades productivas enfocadas al mercado interno.

Contrariamente a lo esperado, el proceso de apertura contribuyó estructural-
mente a profundizar la polarización existente en el país. Uno de los resultados es-
perados con la liberalización comercial era la especialización en la producción de
mercancías destinadas al sector externo que utilizan intensivamente el factor trabajo.
al incrementarse las exportaciones, la mayor demanda de mano de obra provocaría
un aumento en los salarios y las prestaciones sociales. además, el aumento en la
productividad implicaría una reasignación de los recursos, por lo que la producción
nacional podría orientarse hacia actividades con mayor valor agregado, y junto con
una mayor inversión en el factor humano, generaría una espiral virtuosa de incre-
mentos salariales, poder adquisitivo, fortalecimiento del mercado interno, creci-
miento y bienestar para toda la población. 

La realidad se encargó de probar lo contrario, ya que no solo las remuneraciones
al trabajo no crecieron, sino incluso las retribuciones al capital aumentaron como
resultado de dichas políticas.  Las estadísticas oficiales señalan que entre 1976 y
2013 el poder adquisitivo de los salarios reales ha caído en un 75 %. La causa de la
discrepancia parece radicar, entre otras cosas, en la existencia de una oferta ilimitada
de trabajo no calificado en nuestro país (Romero y Puyana, 2004 y 2012),13 algo no
contemplado en el inicio del proceso reformador.

La existencia de una creciente, y prácticamente ilimitada fuerza laboral, impidió
la reasignación del trabajo hacia procesos de mayor creación de valor agregado, pro-
vocando que amplios sectores de la población tuvieran que refugiarse en actividades
de baja productividad, mal remuneradas y en su mayor proporción pertenecientes
a la actividad económica informal del sector servicios, fundamentalmente comercio
al por menor, reduciendo con ello la presión salarial. Como resultado final se tuvo
la gestación de pobreza estructural y el debilitamiento del mercado interno.

Durante las dos últimas décadas, el crecimiento económico de México, medido a
través del producto interno bruto (PIB), solo ha alcanzado una tasa promedio de creci-
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13 Romero, J. y Puyana a, (2004), La Estrategia Comercial Mexicana: ¿Superando el Magneto Estadou-
nidense?, Revista Estudios Internacionales, El Colegio de México, Vol. xLIV, Julio-septiembre, Núm 3
(177).
Romero, J. y Puyana a, (2012), Informalidad y Dualismo en la Economía Mexicana, Estudios Demográ-
ficos y Urbanos, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y ambientales de El Colegio de México.
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miento de 2.3% anual, limitando el desarrollo productivo, competitivo y social del
mismo. Las cadenas productivas del país han generado en promedio solo un creci-
miento anual de 2.5% de valor agregado en la economía durante los últimos 25 años.

El proceso de liberalización requería una política económica que elevara la pro-
ductividad y competitividad de las empresas mexicanas. No obstante, de acuerdo con
el índice de productividad laboral de la OCDE, es evidente que México no ha logrado
cumplir con la condicionante de elevarla a un ritmo similar al alcanzado por otros paí-
ses (gráfica 3). En realidad, la evolución de la productividad laboral mostró un retroceso
durante la primera parte de la década de los años noventa y solamente durante el
nuevo milenio ha conseguido establecer una modesta senda de crecimiento.

Incluso en términos de competitividad ha existido una pérdida significativa del
posicionamiento de México en el mundo: ha pasado de estar en el lugar N° 33 en 1996,
al N° 51 en 2017 (gráfica 4),14 siendo superado por países como Costa Rica, Chile y
Taiwán. 

HACIA UNA INDUSTRIA DEL FUTURO42

14 World Economic Forum, Davos Suiza (análisis de 148 países en 2013).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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La pérdida de competitividad constituye una debilidad estructural de la econo-
mía mexicana, bajo la política económica aplicada, las empresas privadas no tienen
el entorno adecuado para enfrentar el desafío global y difícilmente pueden estable-
cerse como el mecanismo para elevar el bienestar de la población. 

Parte del problema radica en la baja productividad de la economía mexicana, lo
cual es un reflejo de la situación de la mayor parte de sus empresas. En México el
tamaño de las empresas sí importa, fundamentalmente porque las más grandes tie-
nen una capacidad productiva superior al del resto: pueden competir globalmente,
sin embargo, ello no es generalizable a toda la base empresarial. además, se debe
citar que aun las empresas más grandes enfrentan fuertes desafíos causados por la
inseguridad, el elevado costo de transporte, combustibles, energía, regulación exce-
siva y competencia desleal. Hoy las importaciones tienen un marco fiscal y de regu-
lación más favorable que lo Hecho en México.

analizando el cuadro 1 se puede observar que el número de Unidades Econó-
micas que emplean entre 1 y 10 personas constituye el 95% del total, empleando al
42% de las personas, pero solamente paga el 10% de las remuneraciones totales y
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Fuente: OCDE.

gráfica 3



generando únicamente el 10% del valor agregado total. En el otro extremo, las uni-
dades económicas con más de 1,000 personas ocupadas solamente representan el
0.03% del total, aunque emplean al 13% del personal, pagan el 34% de las remu-
neraciones y generan el 43% de la producción bruta total.

Si la clasificación se realiza uniendo a las unidades económicas con menos de
50 personas ocupadas prácticamente se tiene al 99% de las unidades económicas
del país. El problema es que a pesar de ser la abrumadora mayoría solamente gene-
ran poco más del 17% de la producción total y casi el 19% del valor agregado. Evi-
dentemente que esto propicia una restricción sustancial: solamente se encuentran
en posibilidad de pagar el 23% de las remuneraciones totales. 

En estricto sentido la capacidad productiva de las unidades económicas en Mé-
xico se encuentra en concordancia con la proporción de activos fijos con los que dis-
ponen. Derivado de ello uno de los requerimientos fundamentales para elevar la
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Fuente: Foro Económico Mundial.
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generación de riqueza es incrementar su acervo de capital, es decir elevar su inver-
sión productiva. 

•     Para alcanzarlo se requiere de una política fiscal y de un sistema financiero
que dé incentivos y canalice recursos a la actividad productiva en general. 

La falta de inversión es un problema estructural que ha afectado a la economía
mexicana desde los años ochenta. Como puede apreciarse en el cuadro 2, la evolu-
ción de la inversión en construcción y en maquinaria y equipo ha sido insuficiente
para las necesidades de la economía mexicana. La gráfica 5 muestra la contracción
de la inversión pública: se encuentra en niveles del 2003, 15 años de retroceso por
lo cual contabiliza menos del 3% del PIB y explica el rezago en la construcción de
infraestructura.

Un aspecto estratégico y de seguridad nacional para cualquier país es evitar que
la desaceleración y crisis económicas destruyan las capacidades potenciales del sis-
tema productivo.

En este sentido, de acuerdo al censo económico 2014, las empresas que pre-
sentan el menor grado de productividad laboral (medido como producción bruta
total entre personal ocupado total) son aquellas conocidas como microempresas,
es decir las que poseen entre 0 y 10 trabajadores. Esta situación es delicada, par-
ticularmente porque este tipo de empresas representa el 95% del total de empresas
en el país y además contabilizan poco más del 40% del personal ocupado, aunque
justamente su escasa productividad solo le permite aportar el 10% del valor agre-
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Cuadro 1.  Unidades económicas en México por número de personal ocupado.

Personal % 
unidades

% 
personal

% 
remuneraciones

% producción
bruta

% valor 
agregado

% activos 
fijos

01-oct 94.96 41.83 10.12 8.33 9.59 10.61

nov-50 4.03 15.3 13.15 9 9.23 8.09

51-100 0.5 6.53 7.31 5.69 5.25 4.57

101-250 0.32 9.38 12.34 11.68 10.94 8.96

251-500 0.11 7.08 10.83 10.95 9.31 8.52

501-1000 0.05 6.63 12.33 11.52 10.47 12.32

más de 1001 0.03 13.26 33.93 42.83 45.21 46.93

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 



gado total.  Por ello, y como lo menciona el Banco Interamericano de Desarrollo
(2010),15 los bajos niveles de productividad agregados de américa Latina pueden
ser explicados por la mayoría de las empresas pequeñas, por lo que contrario a
otras regiones del mundo, la gran cantidad de microempresas debe ser visto como
un elemento que no contribuye con la productividad y con ello el crecimiento eco-
nómico.  Para el caso concreto de México, se debe hacer el especial énfasis en que
no solo se trata por el tamaño de empresa en sí, también es un factor fundamental
el sector en el cual se desempeñan las mismas y con ello el valor agregado que
pueden generar. 

a nivel sectorial, la mayor proporción de empresas del país se concentra en el
sector del comercio al por menor, el cual además genera el 25% de la ocupación
total, no obstante, solo genera el 6% de la producción bruta total, lo cual lo ubica
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15 La Era de la Productividad: Transformando las Economías desde los Cimientos.
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Fuente: INEGI.
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en el penúltimo lugar de productividad laboral, solo superando al sector de la agri-
cultura. 

En el opuesto se tiene que las empresas que presentan la mayor productividad
laboral son las consideradas como grandes, aquellas con más de 250 empleados.
Éstas, pese a que tan solo representan el 0.2% de la cantidad de empresas totales,
al mismo tiempo contribuyen con el 74% de la producción total y el 35.4% del per-
sonal ocupado, por lo que la eficiencia en el uso de sus recursos demuestra un nivel
de productividad laboral superior. 

Por sectores los más productivos laboralmente corresponden a servicios finan-
cieros y de seguros, servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y ser-
vicios de intermediación, construcción, servicios profesionales, científicos y técnicos,
industrias manufactureras, comercio al por mayor y minería. De los cuales, en cuanto
a producción y empleo, manufacturas es el de mayor relevancia, ya que genera el
45% de la producción total y el 24% del empleo, cuyos resultados son alcanzados
con tan solo el 12% de las empresas totales. 

Derivado de lo anterior, en realidad el problema de productividad tiene entre
otros factores: la estructura organizacional de su economía por empresas. No debe
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Cuadro 2.  Inversión real, 1980-2013 
(Variación promedio anual)

Periodo Rubro Total Construcción Maquinaria y
Equipo

1980-1989 Pública -5 -4.2 -6.5

Privada -0.1 1 -1.1

Total -2 -1.5 -2.6

1990-1999 Pública -0.2 0.6 -2.8

Privada 10.1 5.6 15

Total 7.5 3.9 12.5

2000-2009 Pública 2.4 2.2 4.1

Privada 2.6 3.5 1.2

Total 2.5 3 1.4

2010-2013 Pública -5.7 -6.5 1.6

Privada 7 3.1 13.5

Total 3.6 -0.2 12.4

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI



dejarse de lado el hecho de que más de 30 millones de los ocupados tienen un vín-
culo con la informalidad y que, como ya se mencionó, la mayor parte de las empresas
(95%) son micro, lo cual implica que se tengan restricciones como acceso al crédito,
limitando su capacidad de crecimiento e innovación que le permita incrementar su
productividad. a ello se debe agregar la naturaleza de este tipo de empresas y a la
calidad de empleo que pueden generar. 

En este contexto, un elemento fundamental a evaluar es el mercado laboral. El
estado de la productividad laboral en México es un reflejo de su ambiente de trabajo.
La precarización del mismo es un componente que ha sido un lastre para la econo-
mía durante los últimos 30 años, donde además de que ha existido en retroceso en
cuanto a las condiciones en las que se realizan las labores, en términos de seguridad
social, contratos por escrito y remuneraciones, también se ha deteriorado el ingreso
real de los trabajadores. 

Las cifras son contundentes, el problema en México no es la falta de oportuni-
dades laborales, es su baja calidad:

•     57% de la población ocupada se encuentra en la informalidad.
•     De un total de 52.4 millones de personas ocupadas únicamente 531 mil tie-

nen ingresos superiores a 10 salarios mínimos (26.5 mil pesos mensuales),
es decir el 1% del total. 

•     Como punto de comparación: al mismo tiempo hay 3.4 millones de perso-
nas ocupadas que no reciben ingresos (6.5% del total). El número de mexi-
canos que no reciben ingresos es 6.5 veces más grande que el de quienes
ganan más de 10 salarios mínimos.

•     Solamente el 2.4% (2.1 millones de personas) de los ocupados gana entre 5
y 10 salarios mínimos. En contraste 14.1% (7.4 millones) recibe, cuando
mucho, un salario mínimo.

•     En resumen 3.4% de los ocupados tiene un ingreso de bienestar mientras
que el 20.6% vive en la precariedad absoluta por falta de ingreso o, en el
mejor de los casos un salario mínimo.

•     Lo más delicado es que entre el primer trimestre del 2005 y el cuarto del
2017 el número de personas que ganaron más de 5 salarios mínimos paso
de 4.2 millones a solo 2.4 millones. Si se contempla que cada año se incor-
poró un millón de personas al mercado laboral, puede inferirse que más me-
xicanos deben disputarse menos oportunidades laborales que generan un
ingreso decoroso.
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•     La precariedad también significa la ausencia de prestaciones de seguridad
social: 32.7 millones de personas ocupadas no tienen acceso a las institu-
ciones de salud. Solo el 53.7% de los trabajadores asalariados tienen acceso
a las instituciones de salud.

•     Hay 16.1 millones de personas ocupadas que no cuentan con un contrato
por escrito. 

•     Existen 13.3 millones de ocupados que no tienen acceso a prestaciones de
seguridad social distintas a las de salud.

•     Como se puede observar el aumento al salario mínimo no resolvería el pro-
blema del mercado laboral, de acuerdo con las cifras del IMSS menos de 200
mil trabajadores reciben un salario mínimo. El problema radica en la infor-
malidad, ahí hay más de 7 millones de personas que, cuando mucho ganan
un salario mínimo. Por tanto. el primer paso por dar es su formalización,
para garantizar que reciban las prestaciones que marca la ley.

La formalización del mercado laboral ayudará a resolver otro problema: accesos a
la seguridad social y a un sistema de pensiones, tanto en la actualidad como en el
futuro, cuando las personas se encuentren en su vejez. De no atenderse este dese-
quilibrio con fundamentos productivos, es decir a través del empleo, lo que se incu-
bará es inestabilidad social y un pasivo contingente adicional para el Estado que
deberá resolver el problema.

La solución al desequilibrio no puede atenderse con gasto público asistencialista,
requiere de una agenda de colaboración entre el sector público y el privado que ge-
nere condiciones favorables para aumentar la inversión productiva, pública y pri-
vada. EL 95% del empleo proviene del sector privado, así como el 85% del valor
agregado. Todo ello debe darse en un entorno de formalización de la ocupación y
empleo, así como de un nuevo entorno fiscal y de mejores condiciones de financia-
miento público.

En este sentido, el mercado laboral además presenta condiciones de precariedad
en aquella población que se encuentra ocupada. 

Por lo que el actual modelo económico, que ha generado las relaciones de pro-
ducción y la estructura de la economía del país, refleja la realidad de su sociedad:
un país con más de la mitad de su población en una situación de pobreza y que no
ha sido capaz de generar un crecimiento vigoroso y sostenido que permita la gene-
ración de empleos de calidad y suficiente para los requerimientos del país, mediante
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el incremento de la productividad, ya que esto implica generar esquemas de pro-
ducción más eficientes en el empleo de los recursos. 

En el caso de México uno de los yerros cometidos en la década de los años
ochenta radicó en la naturaleza del ajuste estructural aplicado. La modificación
sacrificó a la inversión, tanto pública como privada (cuadro 2). En el primer caso,
la inversión promedió una contracción anual real de (-) 5%, en tanto que la parte
privada lo hizo en (-) 0.1%. Con ello la llamada década pérdida generó un enorme
rezago en construcción y en la renovación de la maquinaria y equipo con la que
contaban las empresas. Los efectos que dicho proceso tuvo sobre el resto de la
economía se observan en la pérdida de productividad y competitividad ya citadas,
así como en la precarización del mercado laboral y, con ello, en el bienestar de la
población.

Durante los años noventa, la situación se modificó parcialmente, básicamente
porque la inversión privada se encargó de resarcir el retroceso que el sector público
registró en materia de inversión (cuadro 2). La renovación de maquinaria y equipo
que las empresas realizaron estuvo fuertemente vinculada con la industria de las
manufacturas, situación que permitió el fortalecimiento del aparato exportador
pero que también tuvo un límite porque este último privilegió a la industria ma-
quiladora de bajo contenido nacional y la cual fue incapaz de enfrentar la compe-
tencia de países con bajos costos laborales, como China, que emergieron en los
albores del nuevo milenio. Parte de la explicación se encuentra en que no se logró
generar un mayor encadenamiento productivo entre las empresas en México.

Si bien la inversión total se incrementó durante la primera década del nuevo
siglo (2.5% en promedio anual), y que ello se dio de manera homogénea entre la
parte pública y privada (cuadro 2), no puede soslayarse que el aumento fue mo-
desto para un país que venía de dos décadas en donde la construcción infraes-
tructura y su renovación de maquinaria no habían tenido un buen desempeño.

Con ello, el inicio de la segunda década del siglo xxI manifestó una nueva
contracción en materia de inversión pública, principalmente en construcción, y
nuevamente dejó al sector privado la responsabilidad de renovar la infraestructura
y maquinaria de México.

Si bien la empresa nacional ha actuado de manera responsable en la búsqueda
de elevar su productividad, evidentemente que ello no es fácil cuando enfrentan
un marco fiscal cambiante y el cual afecta su capacidad de inversión. La creación
de impuestos como el IETU y el IDE no fue algo favorable para mejorar el entorno
descrito. 
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El cuadro 3 presenta una realidad innegable, la producción bruta por personal
ocupado coloca a las grandes empresas como el principal motor de la economía,
siendo congruente con el valor agregado por persona generado en el país. Parte
de la explicación radica en el hecho de que los activos fijos por persona y por Uni-
dad Económica se concentran en las grandes empresas, son las que cuentan con
la mayor y mejor infraestructura, así como con la maquinaria y equipo más mo-
derno.

En este punto es importante enfatizar que ello no necesariamente implica que
lo descrito sea producto de una conducta anticompetitiva de las grandes empresas,
parte de ello se debe a una gestión administrativa, financiera y de innovación tec-
nológica que les ha permitido destacarse en su sector económico. 

De igual forma lo anterior tiene para de su explicación en la génesis de los pe-
queños negocios en México. Producto de las recurrentes crisis económicas, la apa-
rición de micronegocios se dio como fruto de la búsqueda de alternativas al
desempleo y las bajas remuneraciones que desde la década de los años ochenta
del siglo xx han prevalecido en el mercado laboral. 

16 Miles de pesos por persona.
17 Miles de pesos por persona.
18 Miles de pesos por persona.
19 Miles de pesos por Unidad Económica.

¿POR QUÉ MÉXICO NO CRECE? 51

Cuadro 3. Unidades económicas por personal ocupado.

Personas 
ocupadas

Producción 
bruta / 16Personal

Ocupado

Valor 
agregado17/

personal ocupado

Activos fijos18/
Personal ocupado

Activos por Uni-
dad Económica19

Personal por Uni-
dad Económica

0-10 108.86 57.54 74.75 177.87 2.38

nov-50 321.68 151.49 155.79 3,198.28 20.53

51-100 476.48 201.99 206.52 14,523.91 70.33

101-250 680.92 292.83 281.37 44,132.65 156.85

251-500 845.95 330.29 354.58 122,042.11 344.19

501-1000 949.95 396.5 547.57 381,838.01 697.33

más de 1001 1,766.45 856.22 1,043.07 2,467,924.08 2,366.02

Nacional 546.73 251.06 294.64 1,591.61 5.4

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI



La economía informal captó muchos de estos nuevos negocios de baja pro-
ductividad particularmente en actividades económicas que proporcionan recursos
a sus propietarios pero que son de bajo valor agregado. 

El mejor ejemplo de lo anterior lo presenta el Comercio al por Menor: de
acuerdo al Censo Económico del INEGI (2014) concentraba casi el 50% Unidades
Económicas existentes en el país y da ocupación al 25% del personal total. Sin
embargo, la magnitud de su actividad económica contrasta con la baja eficacia 
e informalidad de su actividad: 46% de los propietarios, familiares y otros tra-
bajadores no remunerados pertenecen a este sector, y además únicamente genera
el 5% de la producción bruta y el 7% del valor agregado total. En términos de 
remuneraciones paga el 7.7% del total nacional. Como puede apreciarse la 
remuneración por persona ocupada es muy baja, su baja producción inhibe 
su capacidad de pagar mejor. La situación es aún más dramática cuando se ana-
liza el segmento de Unidades Económicas que emplea 0 y 2 personas:  34 % 
del total nacional que da ocupación al 9.3% de personas en México pero que re-
presenta únicamente el 0.8% de la producción bruta nacional y paga el 0.6% 
de las remuneraciones totales. Si a ello se agrega el hecho de que concentra al
28% de los propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados, puede
entenderse el grado de precarización y baja productividad de este tipo de actividad
económica.

Un caso contrastante es el de las Unidades Económicas del sector de las ma-
nufacturas: emplea al 23% del total, pero paga el 34% de las remuneraciones a
nivel nacional. Ello radica en que genera el 44% de la producción bruta y el 29%
del valor agregado contabilizados por el Censo Económico del INEGI. además, el
empleo que genera tiene una menor incidencia en el problema de los propietarios,
familiares y otros trabajadores no remunerados: a pesar de que genera una ocu-
pación similar al del comercio al por menor su incidencia es del 12% del total na-
cional, menos de la tercera parte que el caso del comercio.  

Evidentemente que parte de ellos es por la diferencia en la cantidad de activos
fijos: la manufactura tiene el 27% del total en tanto que el comercio al por menor
solamente el 7%. Dado que las manufacturas tienen mayor maquinaria y equipo,
así como una infraestructura altamente especializada, alcanzan mayores niveles
de productividad, lo cual les permite pagar mejor, tanto a sus empleados como a
los inversionistas. El problema es que durante los últimos años el proceso econó-
mico mexicano ha implicado un aumento sustancial del comercio al por menor al
mismo tiempo que se presenta un proceso de desindustrialización.
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El proceso de bajo crecimiento económico condiciona la dinámica de México de
manera heterogénea, no incide de la misma forma en todas sus regiones y sectores
productivos. La razón es simple, la mayor parte de las unidades productivas de mayor
valor agregado se encuentran concentradas en la Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Jalisco, Querétaro, aguascalientes, Chihuahua y en algunas otras enti-
dades de la república que generalmente tienen un perfil industrial. 

Lo descrito incide en la existencia de un bajo nivel de convergencia entre las re-
giones y estados de la República Mexicana, así lo muestran diversos estudios: entre
1940 y 1995 la reducción de las disparidades regionales ocurrió a una tasa de 1. 1 %por
año, una tasa reducida al compararse con lo observado en otros países.20 El mayor
proceso de convergencia durante el periodo, de 1940 a 1960, y que a partir se ha es-
tancado. Parte de la explicación reside en la educación post-primaria, es decir la que
propicia incrementos en productividad y valor agregado.

Un resultado similar se tiene en el análisis de Juan Ramón y Rivera Bátiz (1996)21:
convergencia regional en el periodo 1970-1985 y divergencia entre 1985 y 1993.

De acuerdo a Calderón y Tyhhonenko (2007)22 “la mayoría de los trabajos llegan
a la conclusión de que antes de 1985 existía una convergencia regional, es decir, antes
de la apertura de la economía mexicana (con el ingreso del país al acuerdo General
sobre aranceles aduaneros y Comercio, GaTT). En cambio, después de la firma y en-
trada en vigor del TLCaN (en 1994) los estados mexicanos presentan un proceso de di-
vergencia real con la acentuación de disparidades regionales. Una de las importantes
conclusiones de los trabajos empíricos consiste en que, después del TLCaN, los estados
de la frontera norte de México fueron los que presentaron un aumento importante
del PIB per cápita como resultado del mejoramiento del capital humano y la produc-
tividad del trabajo. Durante ese periodo los estados de Baja California, Coahuila y Chi-
huahua se beneficiaron por el incremento de sus exportaciones y de un flujo
importante de inversión extranjera directa”.  El proceso de apertura económica y las
modificaciones estructurales aplicadas durante las últimas décadas del siglo xx pro-
piciaron que los sectores manufactureros, de transportes y de comunicaciones ob-
tuvieran un crecimiento económico significativo desde 1993, dinámica que favoreció

20 Esquivel, G. (1999) Convergencia Regional en México, 1940-1995, El Trimestre Económico, Vol. 66,
No. 264(4), pp. 725-761.
21 Juan-Ramón, V. y Rivera-Batiz, L. (1996), Regional Growth in Mexico: 1970-93 (august 1996). IMF
Working Paper pp. 1-36.
22 Calderón, C y Tyhkonenko a. (2007), Convergencia regional e inversión extranjera directa en México
en el contexto del TLCaN, 1994-2002, Investigación Económica Vol. 66, No. 259 (enero-marzo de
2007), pp. 15-41
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a las entidades federativas con mayor producción de manufacturas, es decir atribui-
ble a su estructura productiva. 

Las diferencias en educación, infraestructura pública, captación de inversión ex-
tranjera directa, vinculación con las exportaciones, dotación de activos fijos, entre otros
factores, son mencionados como parte de la explicación del por qué México mantiene
un desempeño productivo heterogéneo, y a partir de ello se entiende la razón de la
persistencia de trampas de pobreza en las regiones del sur y sureste del país.

Evidentemente que ello tiene una fuerte correlación con el hecho de que las
empresas que acumulan la mayor cantidad de activos fijos y emplean al capital hu-
mano más preparado se encuentran en el centro y norte del país, en empresas de
mayor tamaño.

En este sentido, la estabilidad económica conseguida, a costa de mantener bajos
salarios y prestaciones sociales, ha mermado el desempeño del consumo privado.
además, los beneficios de la actividad productiva no alcanzan por igual a las empresas
ni a la sociedad. Las reestructuraciones aplicadas en la economía mexicana no han
logrado alcanzar un crecimiento económico vigoro y sostenido, ni han resuelto los in-
quietantes problemas de pobreza y la debilidad del mercado interno, por lo que no
constituye una verdadera solución a los problemas de México. La “estrategia” de que
“la mejor política industrial es aquella que no existe” no ha funcionado. 

México se está desindustrializando sin haber sido una nación plenamente indus-
trializada. En la última década, la participación del sector manufacturero con respecto
al PIB del país pasó del 21% al 18%. En tanto que todos los países desarrollados tienen
una política industrial activa, promueven sus empresas y buscan abrir otros mercados
para vender sus productos. 

En este sentido, resulta prioritario restablecer una política industrial en México
para la restauración del sistema productivo mexicano que permita superar los desafíos
económicos y sociales que enfrenta el país. El impulso al sector empresarial y al empleo
permitiría abatir de manera sustentable el problema de pobreza e inequidad: mayor
generación de riqueza distribuida mediante empleo mejor remunerado y con presta-
ciones sociales.

La situación del sector industrial  

La gráfica 6 muestra un hecho claro: la industria mexicana muestra una tendencia es-
tructural de estancamiento productivo. Como se puede observar, la capacidad potencial
del sector industrial modero su ritmo de crecimiento desde el 2015. Ello implica que
en conjunto los sectores que lo componen han manifestado un nulo o bajo crecimiento.
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En el extremo se encuentran en una fase recesiva. Lo anterior no es algo menor: en un
momento en donde las exportaciones crecen al igual que la economía de Estados Uni-
dos, el principal socio comercial de México, el PIB potencial de la industria en el país
pierde fuerza, algo que limita su capacidad de contribuir al desarrollo de México y lo
cual muestra que exportar crecientes cantidades de productos maquilados, o de bajo
contenido nacional, no se traduce en un crecimiento económico vigoroso.

El promedio de crecimiento de la industria entre el 2012 y el 2017 es de sola-
mente 1%, a pesar de la recuperación mundial de la economía y de la firma de tra-
tados comerciales. En la minería la situación es negativa, una contracción de (-) 3.3%
en promedio anual. Las manufacturas presentaron un incremento positivo, pero de
únicamente 2.6%. La construcción exhibió una variación promedio de 1.2%. El mo-
desto desempeño de la industria es atribuible al debilitamiento de su PIB potencial,
es decir de la baja acumulación de capital físico, humano y de innovación.

De los componentes del sector industrial la actividad minera es la que exhibe
el mayor rezago en su PIB potencial (gráfica 7).  Como se puede observar en la grá-
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Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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fica 7, la capacidad potencial actual de la minería es inferior a las de 1993, Básica-
mente un rezago de 25 años y lo cual tiene su explicación en la depresión que se
vive en la extracción de petróleo y gas.

La gráfica 8 permite observar que la extracción de petróleo y gas (uno se los
principales componentes de la actividad minera) entró en un marcado declive desde
el año 2005, el cual no se interrumpió con la recuperación de los precios internacio-
nales del petróleo que se registró en los últimos dos años. Ello permite entender
por qué entidades como Campeche y Tabasco se encuentran en una fase de con-
tracción económica. al igual que todo el sector minero, el PIB potencial de la industria
de extracción de petróleo y gas se encuentra en un nivel inferior al de 1993.

Una situación similar se vive en las industrias de la química, la fabricación de
productos textiles, excepto vestido, servicios relacionados con la minería y obras
de construcción civil (gráficas 9 a 12). En todas ellas se ha destruido capacidad
potencial: capital físico, humano e innovación se encuentran en niveles inferiores
a los de años previos.
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Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.

gráfica 11
 

 
 

 
 

15

38

61

84

107

19
93

…

19
95

…

19
97

…

19
99

…

20
01

…

20
03

…

20
05

…

20
07

…

20
09

…

20
11

…

20
13

…

20
15

…

20
17

…

Servicios relacionados con la minería.

Servicios relacionados con la minería

Capacidad potencial

58



También debe señalarse que existen otros componentes del sector industrial que
deben atenderse, aquellos que exhiben un claro estancamiento estructural. La gráfica
13 muestra que la fabricación de insumos textiles y acabados textiles tiene una ca-
pacidad inferior a las 1993. Si bien detuvo su caída en 2012, también es evidente
que no ha logrado iniciar una fase de recuperación (gráfica 13).

Las industrias de metálicas básicas, de la impresión e industrias conexas, fabri-
cación de prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de pro-
ductos de cuero, piel y materiales sucedáneos, fabricación de muebles, colchones y
persianas y desde fines del 2016 la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica (gráficas 14 a 19).

Tanto los sectores en donde su PIB potencial se encuentra estancado como en
aquellos en donde el mismo se encuentra a la baja deben contar con una política de
fomento industrial particular. La razón radica en que parte de su problemática es la
competencia desleal que enfrentan por parte de productos importados ilegales y
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Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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aun legales, la firma de acuerdos comerciales que les generaron desventajas, altos
costos de energéticos y combustibles, inseguridad, elevados costos de transporte,
falta de financiamiento y una regulación poco competitiva.

además, varios de ellos podrían enfrentar las consecuencias adversas de la firma
del CPTPP y los cambios en el TLCaN. Por ello se requiere la elaboración de una Política
Industrial Globalmente Productiva y Competitiva con Inclusión Social que se anti-
cipe a ello
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gráfica 13

Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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gráfica 14

Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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gráfica 15

Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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gráfica 16

Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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gráfica 17

Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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gráfica 18

Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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Fuente: Estimaciones propias con información del INEGI.
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Si bien existen otros sectores productivos en donde el PIB potencial va al alza, como
el automotriz, deben considerarse los siguientes aspectos:

•     El buen desempeño de dichos sectores no ha sido suficiente para que el país
pueda crecer más de 2.5%.

•     Lo mismo ocurre a nivel regional: el aumento de la actividad productiva en
estados como aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, por citar al-
gunos casos relevantes, no alcanza para generar un beneficio económico que
llegue a toda la nación.

•     ante la renegociación del TLCaN y la aprobación del CPTPP, habrá modificacio-
nes que podrían afectar el desempeño no solo de los sectores que ya enfrentan
un estancamiento o disminución en su PIB potencial, también existe un riesgo
para los que tienen un buen desempeño y que podrían verse desplazados en
américa del Norte por la competencia de los países asiáticos que conforman
el CPTPP y que tienen una profunda colaboración con China.  

¿Cuál es la tarea a realizar? En el cuadro 4 se puede observar el crecimiento potencial
promedio del sector industrial y de sus principales componentes.

La manufactura tiene una capacidad de crecimiento de solamente 2.73% anual.
Ello implica que si bien puede mostrar periodos de tiempo en donde el desempeño
sea superior, en el mediano plazo regresará a dicho promedio. al interior de las ma-
nufacturas existen industrias como la fabricación de equipo de transporte, de equipo
electrónico, computación o maquinaria y equipo que tienen una capacidad potencial
de crecimiento superior al 4%. Sin embargo, también existen otras como la industria
química, curtido y calzado, insumos textiles, impresión o fabricación de muebles en
donde la variación de su PIB potencial es negativa. Ello implica la destrucción de capital
físico y la pérdida de capital humano e innovación tecnológica.

En una parte media se tiene a industrias como la siderúrgica, productos metálicos,
accesorios y aparatos eléctricos, plástico y hule, madera y la industria alimentaria cuyo
crecimiento del PIB potencial oscila entre el 0 y el 2.5%. 

La construcción representa el componente estratégico de la industria en donde el
PIB potencial crece modestamente: 1.52%. La causa fundamental es el componente
de ingeniería civil, en donde los recortes al gasto público han causado una contracción
en el PIB potencial que afecta el desarrollo de infraestructura moderna en México e in-
hibe la competitividad y la productividad. La edificación aumenta a un modesto 2.04%
y solamente los trabajos especiales para la construcción tienen un buen desempeño. 
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Cuadro 4.  Crecimiento promedio anual del PIB potencial del sector industrial 2011-2017.

Componentes de la industria Variación promedio

Manufacturas 2.73

Electricidad, Agua y Gas 2.6

Construcción 1.52

Minería -2.63

Equipo de transporte 8.46

Equipo de computación y accesorios electrónicos 6.15

Trabajos especializados para la construcción 4.87

Minería de minerales metálicos y no metálicos 4.75

Maquinaria y equipo 4.3

Otras industrias manufactureras 3.56

Industria de las bebidas y del tabaco 3.48

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 2.98

Industria del papel 2.68

Industria de la madera 2.45

Industria del plástico y del hule 2.27

Accesorios y aparatos eléctricos 2.1

Edificación 2.04

Productos a base de minerales no metálicos 1.92

Industria alimentaria 1.85

Suministro de agua y suministro de gas por ductos 1.36

Productos textiles, excepto prendas de vestir 1.18

Productos metálicos 1.15

Industrias metálicas básicas 0.89

Prendas de vestir 0.59

Muebles, colchones y persianas -0.03

Insumos textiles y acabado de textiles -0.06

Curtido y acabado de cuero y piel y materiales sucedáneos -0.39

Impresión e industrias conexas -0.94

Industria química -1.47

Construcción de obras de ingeniería civil -2.01

Extracción de petróleo y gas -3.74

Servicios relacionados con la minería -5.91

Productos derivados del petróleo y carbón -6.52

Fuente: estimación propia con información del INEGI.



La debilidad en materia construcción afecta a parte de la industria de las ma-
nufacturas. 

De igual forma debe señalarse que aún en generación y distribución de electri-
cidad gas y agua el crecimiento del PIB potencial es limitado, apenas de 2.6%. Sin
energía abundante, de calidad y a bajo costo, la industria en México se encuentra
en desventaja frente a la de otras naciones.

Por tanto, uno de los primeros objetivos a cumplir es el establecimiento de una
política industrial enfocada a revertir el deterioro del PIB potencial de la industria
mexicana. Llevar el crecimiento de la industria a promedios de 4% podría permitir
que el PIB de México aumente a tasas superiores al 4.5% con un hecho de inclusión
social que no tiene otro sector:

•     a pesar de las adversidades que ha enfrentado el sector industrial, entre el
2013 y el 2017 generó más del 42% del empleo formal registrado por el IMSS.

•     Las remuneraciones promedio otorgadas por la industria superaron, en pro-
medio, en 3.5 veces el salario mínimo.

•     Durante algunos periodos de tiempo la creación de empleo formal por parte
de la industria alcanzó casi el 50% del total.

•     El empleo industrial genera certeza presente y futura para las familias me-
xicanas: tanto en términos de seguridad social como a través del sistema de
pensiones asociado.

Por ello, comprometerse con un programa de desarrollo industrial no solamente re-
presenta cumplir con el marco institucional delineado por los artículos 25 y 26 cons-
titucional, también constituye la mejor forma de combatir a la informalidad y generar
bienestar social.
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Planteamiento central: modificar el paradigma, 
de la obsesión por la estabilización a la 
obsesión por el Crecimiento económico 

El crecimiento promedio del PIB debe ser de 5% durante, al menos 20 años. Sin
lugar a duda, es prioritario lograrlo sin mayores presiones inflacionarias y libre

de endeudamiento público. La solución para lo primero es la productividad y para
la segunda una Reforma de la Hacienda pública que no se recargue en mayores im-
puestos para la sociedad y que priorice la eficacia, la transparencia y la eliminación
de la corrupción en el ejercicio del gasto público. Para lograrlo se propone:

Incrementar la inversión productiva nacional, tanto la pública como la pri-
vada. La inversión extranjera seguirá siendo un complemento relevante, pero es
evidente que no puede sustituir a la nacional, especialmente por los cambios ins-
trumentados en Estados Unidos.

La inversión productiva privada y pública debe superar la tasa promedio de 3%
que ha exhibido en los últimos 23 años. Debe incrementarse a tasas del 10% en tér-
minos reales hasta representar el 35% del PIB, el parámetro de los países asiáticos
que son los principales competidores industriales de México. Constituye la única
forma de renovar y ampliar la infraestructura, maquinaria y equipo del sector pro-
ductivo y con ello elevar el PIB potencial.

Compromiso social con base productiva. El alivio a la pobreza y al desequilibrio
social que representa no puede obtenerse por medio del gasto público, la solución
real solo puede obtenerse por medio del crecimiento económico y la creación de
empleo formal.

Para lograrlo se debe crear el entorno económico propicio para el desarrollo sos-
tenible de las empresas en México, las únicas capaces de generar empleo formal re-
munerados en todo el país.

El gasto de gobierno no representa una opción sostenible para resolver el pro-
blema de pobreza.

Del dogma de la estabilización al compromiso con el gasto público productivo.
aumentar la eficacia del gasto de gobierno. El valor agregado del gasto público actual
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en México, en sus tres niveles de gobierno, debe pasar del 0.2% contabilizado entre
el 2004-2016 a 4%. De lograrlo se generaría un punto porcentual adicional al PIB.

Para ello se debe incrementar el nivel de inversión pública y elevar el contenido
nacional de las compras, gasto e inversión de gobierno, por lo menos a un salario
en promedio y sin contar la parte laboral.

Sin cambio de paradigma en la política fiscal México no podrá crecer más: el
objetivo debe ser crecer, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal
deben lograrse sin el sacrificio de la inversión y la eficacia en el uso de los recursos.

Mientras el valor agregado generado por el sector público en sus tres niveles de
gobierno no se eleve a una tasa promedio anual de por lo menos 4%, el crecimiento
del PIB de México se mantendrá evolucionando a una tasa inferior al 3%.

Compromiso con la Mejora Regulatoria para incrementar la competitividad
de México. La Mejora Regulatoria debe garantizar: incremento de la productividad
de las empresas, creación de un entorno económico favorable para los negocios, eli-
minar los incentivos a la corrupción e incremento en la transparencia y eficacia en
la relación entre los sectores público y privado.

No se puede incrementar la esperanza de vida de los micronegocios y las pe-
queñas empresas sin aumentar su rentabilidad.

Por ello la Mejora Regulatoria debe tener como objetivo aumentar la inversión
productiva y elevar la expectativa de vida de los negocios. 

Innovación tecnológica, productividad y logística, elementos olvidados en
México que reducen su desarrollo económico. ¿Puede México competir global-
mente con su nivel actual de innovación y productividad o debe conformarse con
ser una base maquiladora y dependiente de integrarse pasivamente a las Cadenas
Globales de Valor? La respuesta es no; el actual nivel de patentes registradas por los
mexicanos, el nulo incremento de la Productividad Total de los Factores y el modesto
avance en la construcción de infraestructura restringen la capacidad de ejercer un
liderazgo en la época de la 4ª Revolución Industrial.

Por el contrario, le condenan a ser un participante pasivo en las Cadenas Glo-
bales de Valor: depender de la IED realizada por las empresas trasnacionales.  

De la apertura económica improductiva hacia la construcción de encadena-
mientos productivos e industrialización. México avanzó en la apertura comercial,
pero no en la industrialización y en la integración productiva interna, regional y
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mundial, una omisión que ha mermado su capacidad para transformarse en una
nación altamente productiva y competitiva. 

Se debe elevar el contenido nacional de las exportaciones de 30%a por lo menos
50%. Ello generaría un punto porcentual de crecimiento adicional del PIB.

Industria Globalmente Competitiva. El desarrollo económico y social de México
se encuentra correlacionado con sus capacidades productivas. La creación y distri-
bución de riqueza se realiza a través de las empresas privadas y públicas con las que
la nación cuenta.

Un modelo económico socialmente sustentable precisa de unidades productivas
financieramente viables, capaces de propiciar estabilidad social por medio del em-
pleo que forjan.  alcanzar niveles superiores de crecimiento, al mismo tiempo que
se mejora el bienestar de la población, requiere del fomento a la inversión productiva
y a la generación de empleo formal que ello implica.  Solo el incremento sostenido
de la productividad y un entorno de mayor competitividad, pueden permitir elevar
el crecimiento económico de México y mantener la estabilidad macroeconómica. 

Financiamiento para el desarrollo. La evolución de la economía mexicana no
puede depender de las decisiones que se tomen en el exterior, nuestra nación existe
y evoluciona más allá de la gestión e influencia de intereses foráneos. 

Se debe recuperar el origen de la banca de desarrollo y aumentar el crédito que
otorga a la economía: por lo menos un equivalente al 8% del PIB. Ello aumentaría el
crecimiento económico en por lo menos un punto porcentual más. Reducir la con-
centración bancaria y elevar el financiamiento del sector privado al sector productivo.

Fortalecimiento Globalmente Productivo y Competitivo del Mercado Interno.
El encadenamiento de empresas nacionales globalmente productivas y competitivas
permitirá generar mayor valor agregado a través de un incremento sostenido del
contenido nacional de la producción y la exportación. Ello permitirá que las empre-
sas extranjeras encuentren condiciones de alta competitividad en México.

La consecuencia natural será la diversificación de la matriz exportadora de Mé-
xico hacia Europa, asia, américa Latina y África. 

Se deber garantizar el Fortalecimiento Globalmente Productivo y Competi-
tivo del Mercado Interno (figura 1). Solo a través de empresas privadas nacionales
altamente productivas, impulsadas en un ecosistema de competitividad global, Mé-
xico podrá aumentar su capacidad de generar valor agregado de forma endógena al
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mismo tiempo que mantiene su grado de atracción para la inversión extranjera di-
recta. Ello debe repercutir en la creación de empleo formal bien remunerado que
permita superar los rezagos de pobreza e inequidad que subsisten en México.

Los aspectos citados pueden contribuir a que México pase de un crecimiento
económico de 2.5% a uno de 5% durante los siguientes 20 años (figura 2).
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figura 1
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La necesidad de una Política de Fomento y 
Desarrollo Industrial para México

El oportuno diseño e implementación de una política de fomento y desarro-
llo industrial era imprescindible para evitar lo anterior, y con ello alcanzar
mejores resultados tanto en el sector exportador como en el desarrollo del mer-
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cado interno. No puede olvidarse que la industrialización permite aumentar la
capacidad de generar valor agregado y fortalecer las cadenas productivas nacio-
nales. Comercializar productos de importación sin adicionar valor agregado e in-
tegrar productivamente a las empresas debilita sus vínculos económicos y en el
mediano plazo disminuye la creación de empleo bien remunerado e inversión
productiva. 

Los cambios estructurales implementados en una economía deben avocarse
a resolver los problemas que inhiben el desempeño de su actividad produc-
tiva. De igual forma deben dirigirse a disminuir los desequilibrios sociales y de
seguridad pública generados a lo largo de su historia. 

En el caso de México uno de los mayores lastres es el bajo crecimiento económico
registrado durante los últimos 30 años, en promedio 2.5% anual. Evidentemente
que el comportamiento del PIB es inferior a lo contabilizado por las naciones emer-
gentes más destacadas: China, India y Corea del Sur. La primera razón es la tasa
de crecimiento de la inversión. Como se ha mencionado México sacrificó la in-
versión, particularmente la pública. En otras naciones su incremento es vigoroso
(cuadro 5).

Como resultado de la inversión productiva realizada en el sector industrial, hoy
China y las principales economías emergentes de asia exhiben tasas de crecimiento
en valor agregado superiores a las de México (cuadro 6) y gracias a lo cual hoy China
posee casi el 24% del valor agregado de las manufacturas mundiales cuando en 1991
tenía una proporción similar a la de México (gráfica 20)

La inversión muestra una de las mayores contradicciones del modelo económico
mexicano:

HACIA UNA INDUSTRIA DEL FUTURO72

Cuadro 5. Formación bruta de capital fijo.
Variación promedio anual 1994-2016.

País/ región %

China 10.9

Vietnam 10.9

Este de Asia y Pacifico (excluyendo países de alto ingreso) 9

América Latina y el Caribe 3.7

Fuente: Banco Mundial.
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Cuadro 6
Tasa promedio del crecimiento 

del valor agregado de las 
manufacturas por país

Promedio 
1994-2015

Tasa promedio del crecimiento 
del valor agregado de las 

manufacturas por país

Promedio 
1994-2015

Vietnam 10.1

Corea del Sur 6.8

Países menos desarrollados: 
Clasificación de la ONU

6.6

Singapur 5.8

Indonesia 4.9

Chile 3.2

Rusia 3

México 2.5

Argentina 2.1

Fuente: Banco Mundial.

Estados Unidos 2

América del Norte 2

OECD 2

Naciones de alto ingreso 1.9

Alemania 1.9

Unión Europea 1.9

América Latina y el Caribe 1.9

Brasil 1.5

Japón 1.4

Reino Unido 0.3

gráfica 20

Fuente: Banco Mundial.
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•    El PIB creció 2.5% durante los últimos 25 años, la formación bruta de ca-
pital fijo lo hizo en 3.0%.

•    Por tanto, el primer paso a dar es el modificar lo anterior, hoy México
debe llevar su inversión a niveles superiores al 7% anual. ¿Por qué ha-
cerlo?

El cuadro 5 muestra que la región más dinámica en materia de crecimiento eco-
nómico tiene tasas de formación bruta de capital fijo que triplican a la de México,
lo que en 25 años permite entender por qué crecen más.

La construcción es el segmento más castigado y es indicativa de una de las
mayores contradicciones del modelo económico mexicano, primero:

•    Entre 1994 y el primer semestre del 2017, el promedio de crecimiento
anual de la inversión en construcción es de 1.7%. Para el periodo 2013-
2017 es negativo (cuadro 7).

•    al interior de la construcción la parte no residencial exhibe la menor tasa
de incremento promedio: 1.8% entre 1994 y el primer semestre del 2017
(cuadro 8). Para el 2013-2017 la contracción promedio de la construcción
total es de (-) 1.3% en donde el retroceso de la no residencial es mayor,
(-) 3.4%. 
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Cuadro 7. Tasa de variación anual.
Formación bruta de capital fijo.

Total Construcción Maquinaria y equipo

Promedio 1994-2017 3 1.7 5.8

Promedio 2013-2017 0.8 (-) 1.3 4.2

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

Cuadro 8. Tasa de variación anual.
Formación bruta de capital fijo.

Construcción.

Total Residencial No residencial

Promedio 1994-2017 1.7 2.0 1.8

Promedio 2013-2017 (-) 1.3 1.4 (-) 3.4

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.



•     ¿Cómo competir en un mundo globalizado sin construcción moderna que
sustituya a la previa y que aumente la red de carreteras, puentes, presas, edi-
ficios, vivienda, infraestructura eléctrica, aeropuertos, puertos, etc.?  

•     De acuerdo con la información oficial, en México solo el 40% de las carre-
teras están pavimentadas. Únicamente el 4% son de cuatro carriles pavi-
mentados. El 34% de los caminos en México son brechas mejoradas o
terracería. El resto son caminos  “revestidos”. Hay entidades en donde las
carreteras pavimentadas no llegan al 30%.

•     Para aumentar la productividad de la economía se debe incrementar la can-
tidad de las carreteras pavimentadas a un 60%.

•     México solo tiene un puerto, Manzanillo, dentro de los primeros 100 del
mundo por capacidad de contenedores que puede manejar.

•     Sólo se cuenta con un aeropuerto dentro de los primeros 50 del mundo por
tránsito de pasajeros (lugar 44 en 2016).

La construcción de infraestructura para modernizar las comunicaciones y el trans-
porte de pasajeros y bienes puede elevar el crecimiento de México, particularmente
si se realiza con insumos nacionales, con lo Hecho en México.

En este sentido se debe recordar:

•     Sin inversión no hay crecimiento, prácticamente todos los modelos de
crecimiento económico tienen como uno de sus pilares a la acumulación de
capital, es decir a la inversión en construcción y en maquinaria y equipo ¿Por
qué la política económica no confía en ello?

En este punto hay un aspecto a citar: México no solo crece a una tasa inferior a
su potencial, esto sucede a pesar de que esta última es menor a la de hace 30
años (6%). Ello resume la falla económica del país en las últimas décadas: el mundo
desarrollado aumentó su nivel de riqueza, pero México no lo pudo hacer, solo con-
tabilizó un incremento ligeramente superior al de su población. El problema es
que ello incide en el empleo, el bajo crecimiento afecta la creación de plazas
laborales bien remuneradas. 

Por tanto, uno de los primeros objetivos a cubrir por las reformas estructu-
rales aprobadas es el de impulsar el crecimiento económico y el de fomentar
las capacidades productivas de México. Para ello debe considerarse a las fuentes
del crecimiento: inversión, progreso tecnológico, productividad del capital humano,
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es decir la eficiencia y eficacia de los trabajadores, así como la productividad total
de los factores. 

No puede soslayarse que el crecimiento económico tiene una profunda in-
terrelación con la creación de empresas productivas y redistribuidoras del in-
greso, son el motor esencial de la inversión y generación de empleo formal de
calidad. además, un mayor número de unidades productivas formales propicia
beneficios para la recaudación tributaria y con ello contribuyen a la salud de las
finanzas públicas. 

La productividad y competitividad tienen una estrecha relación no solo con el
sistema educativo, también existe un vínculo fundamental con la estrategia de in-
versión del sector privado, con sus decisiones de producción, de capacitación y pla-
neación. Por tanto, la inversión privada es una de las variables a fomentar por
cualquier cambio estructural que desee propiciar el crecimiento económico.

Para el caso de México, los esfuerzos del gobierno y la orientación de las 
políticas públicas deben tener un efecto positivo sobre la actividad produc-
tiva, de otra manera no se obtendrá el efecto que se espera de las reformas re-
cientemente aprobadas. El crecimiento económico requiere de mantener e
incrementar la inversión privada, y que ello tenga una sinergia adecuada con su
contraparte pública. 

La política fiscal del gobierno no puede desligarse de esa realidad, más aún
cuando en la coyuntura existe un entorno adverso. También deberán fortalecer el
mercado interno, el cual enfrenta un problema estructural de pobreza: más de 60
millones de personas son pobres por ingresos. 

No obstante que se espera un efecto favorable de las reformas citadas, también
debe resaltarse que será necesario avanzar en construcción de políticas públicas
complementarias de fomento productivo. Un programa de reactivación económica,
apoyado en las capacidades productivas existentes es pertinente. La inversión
privada en sectores productivos consolidados es fundamental para la gene-
ración de empleo formal. Un buen desempeño del sector privado contribuye
con el diseño del gasto social e inversión del gobierno federal, permite que
las erogaciones públicas se focalicen en aquellas regiones y sectores margi-
nados, en donde la necesidad de una atención urgente es mayor. al mismo
tiempo propicia un mayor pago de impuestos, sin necesidad de realizar incremen-
tos sustanciales en las tasas correspondientes. 

El crecimiento económico basado en una actividad productiva distribui-
dora de riqueza aminora la carga financiera para el sector público, los saldos so-
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ciales son menores. Por tanto, le permite aplicar una corrección gradual de los
desequilibrios, propiciando una transición hacia el desarrollo económico y social
sustentable. 

Vincular la política fiscal y el gasto público con el fomento de la inversión pri-
vada constituye un sustento para impulsar el valor agregado de la producción,
promueve la productividad y con ello resuelve uno de los pendientes estructurales
que afectan a México. 

¿Por qué es relevante el Desarrollo Industrial 
para enfrentar los desafíos actuales?

La presidencia de Donald Trump obligó a revisar la estrategia de política comercial
de México, el fin de la luna de miel de la globalización comercial ha propiciado una
árida renegociación en américa del Norte. Desafortunadamente el proceso no con-
templa los cambios en productividad, innovación, inversión productiva y uso efi-
ciente del sector energético que la globalización reclama. De igual forma no atiende
adecuadamente la estrategia desarrollada por China: el One Belt, One Road. China
muestra la siguiente generación de la globalización: integración productiva en donde
la agenda comercial solo es una parte de un proceso más amplio. La oferta de China
para asia, la India, África y Europa, Rusia incluida, es el de incluir financiamiento,
desarrollo de infraestructura, transferencia de tecnología, desarrollo de capital hu-
mano y comercio. El objetivo global de China se modificó, dejo atrás el bajo perfil
delineado por Deng xiaoping y el avance global moderado de Hu Jintao. Hoy xi
Jinping ha puesto al  “sueño chino” como el parámetro de desarrollo global que busca
recuperar la primacía de China. La que tuvo durante dos mil años. a diferencia de
los países que integran el TLCaN, China le ofrece al mundo un desarrollo compartido.
Recientemente la oferta llegó a américa del Sur en donde China tiene fuertes in-
versiones en Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil y Bolivia. algunos de estos países ha-
brían colapsado sin la inversión del país asiático. 

Por tanto, se debe contemplar una estrategia que implica cómo mantener una
relación productiva en el área del TLCaN, al mismo tiempo que se construye una vin-
culación también productiva con China. La renegociación del TLCaN comenzó por-
que Donald Trump prometió cambios que desde su punto de vista permitirán
recuperar la inversión y el empleo perdido por la migración de sus empresas ma-
nufactureras a otros países que le ofrecen menores costos de producción.
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En esencia, Trump busca recuperar los procesos productivos, su visión no tiene
una lógica comercial. Por ello sus negociadores entraron en conflicto con los inte-
reses de sus empresas trasnacionales, las que aprovecharon la globalización comer-
cial para ubicar sus procesos de manufactura en lugares que les rentables. 

No obstante, existen letras pequeñas bajo esta intención, y son las que se en-
cuentran en la próxima firma del acuerdo amplio y Progresista de asociación Trans-
pacífico (CPTPP), lo que sobrevivió a la salida de Estados Unidos. 

El CPTPP tiene una contradicción básica con el TLCaN: busca disminuir el conte-
nido nacional. En la práctica abre la puerta a lo elaborado por cualquiera de sus paí-
ses miembros, algo que facilitará la exportación de naciones de alta productividad y
competitividad que cuentan con el apoyo de sus gobiernos y que instrumentaron
una política industrial durante las últimas cuatro décadas. Los ganadores serán los
países del Este de asia. adicionalmente se debe contemplar que varios de ellos trian-
gulan mercancías hechas en China.

al adherirse México aceptó que con una simple etiqueta se le dé trato nacional a
mercancías hechas en otros países. Si al mismo tiempo acepta aumentar el contenido
regional en el TLCaN tendría que comprometerse con fabricar más insumos intermedios
en la región de américa del Norte y a disminuir las importaciones de asia.

¿Cómo se harán compatibles objetivos contradictorios? Lo anterior se pude ex-
tender en general a la manufactura en donde los países del Este asiático, varios de
ellos socios de China, tienen el objetivo de aumentar la presencia de sus productos
en México para utilizarlo de zona maquiladora y exportadora hacia los mercados de
Canadá y Estados Unidos.

Si las naciones integrantes del TLCaN no promueven la creación de una Plata-
forma Productiva en américa del Norte, el alcance de la renegociación será limitado.
Lo anterior tiene aún mayor significado con la aprobación de la reforma fiscal de
Estados Unidos: un cambio fiscal que genera incentivos para llevar inversiones pro-
ductivas, esencialmente en materia industrial, hacia aquel país.

Los cambios fiscales implementados por el principal socio comercial, inversio-
nista, fuente de remesas y turismo de México van en contrasentido de la ruta seguida
por este último. El aumento y creación de impuestos, así como la disminución de
estímulos y beneficios fiscales han sido una constante en la economía mexicana du-
rante los últimos 20 años. 

ante este escenario se debe contar con una estrategia de política económica que
vaya más allá de una lógica comercial y que contemple cómo la reconfiguración de
la geoeconomía y la geopolítica afectarán a México. 
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En el esquema delineado, el sector industrial es estratégico para reactivar la
economía nacional, tanto en el corto como en el mediano plazo. Reindustrializar
al país permitirá revertir el proceso bajo el cual se pierde la capacidad de generar
valor agregado y abre la posibilidad de reconstruir las cadenas productivas, factor
que en los países desarrollados y economías emergentes ha sido parte de su con-
solidación. Comercializar productos de importación sin generar valor agregado e
integrar productivamente a las empresas debilita los vínculos económicos de Mé-
xico y en el mediano plazo disminuye la generación de empleo bien remunerado
e inversión productiva. 

La creación de empleo para las personas educadas y capacitadas requiere de
empresas avocadas a transformar los recursos materiales e insumos con los que
cuentan. además, las empresas transformadoras y productivas le dan sentido a la
elevación de la calidad en la educación: ciudadanos mejor preparados encontraran
lugares en donde laborar, y se romperá con el desequilibrio actual: gente educada
sin empleo. al incluirlos en el mercado laboral, su aporte permitirá alcanzar un
mayor crecimiento económico y aumentará la movilidad social.

La historia económica moderna muestra que naciones como China, Corea del
Sur, Indonesia, La India, Rusia, Singapur y Vietnam, por citar algunos ejemplos,
han logrado avances sustanciales en su ritmo de crecimiento al integrarse a los
mercados internacionales tomando en consideración su realidad nacional. En
otras palabras, han incrementado su productividad, inversión y nivel de empleo
en función reconocer las fortalezas y debilidades de su aparato productivo.

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
afirma  “...que el desarrollo productivo es la fuerza motriz de la aplicación de nue-
vas tecnologías a la producción y la fuente y el agente más importante de la in-
novación tecnológica; crea nuevas aptitudes y actitudes ante el trabajo, cataliza
el cambio institucional y genera capacidades empresariales modernas”. 

además, el desarrollo industrial propicia bienestar, la historia económica del
mundo se ha encargado de demostrar que los países más avanzados han pasado
por intensivas etapas de industrialización, las cuales han potenciado su creci-
miento económico y social.

En México el proceso de industrialización aún no ha sido completado. De
hecho, durante las últimas tres décadas, una vez que se renunció a la implemen-
tación de una política de fomento y desarrollo industrial, el crecimiento promedio
de la economía no supera el 2.5% anual. al considerar el periodo comprendido
entre 1980 y 2010, el crecimiento promedio anual del valor agregado del sector
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industrial fue únicamente del 2.5%, solamente para contrastar puede citarse que
para el caso de China esta cifra fue de 11.6%. 

La historia económica moderna muestra que naciones como Brasil, China, Corea
del Sur, Indonesia, La India, Rusia, Singapur y Vietnam, por citar algunos ejemplos,
han logrado avances sustanciales en su ritmo de crecimiento al integrarse a los mer-
cados internacionales tomando en consideración su realidad nacional. En otras pa-
labras, han incrementado su productividad, inversión y nivel de empleo en función
reconocer las fortalezas y debilidades de su aparato productivo. De manera parti-
cular, el desarrollo del sector industrial es prioritario en la agenda de su política eco-
nómica, ya que en el mismo generan la mayor cantidad de bienes comerciables de
alto valor agregado.

La industrialización implica un mayor nivel de tecnificación en los procesos
productivos y la utilización del progreso tecnológico para la transformación de
las materias primas en bienes de consumo, bienes intermedios de producción y
aun en la construcción de bienes de capital. De esta manera, el PIB y el empleo de
las economías industrializadas tienen un sustento importante en las actividades
secundarias. 

¿Qué se entiende por Política Industrial?   

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
ONUDI):23

•     La política industrial implica una combinación de estrategias o intervencio-
nes selectivas dirigidas a impulsar actividades o sectores específicos, inter-
venciones funcionales destinadas a mejorar el funcionamiento de los
mercados, y las intervenciones horizontales dirigidas en la promoción de
actividades específicas en todos los sectores (Lall y Tuebal, 1998).24

•     Un aspecto importante de una nueva política industrial es que debe ser parte
de una estrategia de desarrollo que se ocupa de mejorar la acumulación de
capital y acumulación de conocimiento.  

HACIA UNA INDUSTRIA DEL FUTURO

23 ONUDI y UNCTaD (2011), Economic Development in africa Report 2011, Fostering Industrial Deve-
lopment in africa in the New Global Environment. 
24 Lall S and Teubal M (1998). Market-stimulating technology policies in developing countries: a fra-
mework with examples from East asia. World Development. 26(8): 1369–1385.
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•     El término se utiliza para describir medidas gubernamentales destinadas a
mejorar la competitividad y la capacidad de las empresas nacionales y la
promoción de transformación. 

En este sentido debe recordarse que el objetivo es maximizar los beneficios que re-
cibe la economía en su conjunto. Los criterios de intervención del gobierno son pro-
piciar crecimiento económico, aumento de inversión y desarrollo tecnológico.

•     No hay ninguna razón para proporcionar apoyo público a una actividad a
menos que la actividad tenga el potencial de atraer a otras inversiones com-
plementarias o generar efectos indirectos informativos o tecnológicos. El
apoyo público debe estar supeditado a un análisis de este tipo.25

El resultado final es el Fortalecimiento Integral del Sistema Productivo, lo cual tendrá
beneficio sobre la sociedad en forma de empleo formal mejor remunerado. De
acuerdo a la ONUDI, las características de los modelos de desarrollo más exitosos se
encuentran basadas en los siguientes pilares:

•     Un alto grado de participación del Estado, donde el sector público propició
un ambiente adecuado para la inversión privada, generando un bajo déficit
fiscal y una inflación moderada.

•     Financiamiento productivo dirigido hacia actividades industriales estratégi-
cas, las cuales fueron protegidas durante las primeras etapas de su desarrollo. 

•     Una política de apertura comercial orientada estratégicamente en donde se
resguardó a sectores internos esenciales para el crecimiento futuro. Dicha
medida fue implementada para favorecer el desarrollo de una industria pro-
pia; construyendo una la alianza entre el gobierno y el sector privado. 

•     Otro elemento fue la utilización estratégica de la inversión extranjera directa
(IED): no solamente estaban interesados en la transferencia de capital, tam-
bién se buscó que ello estuviera acompañado de la llegada de nueva tecno-
logía, aspecto necesario para impulsar la competitividad y productividad. 

Lo anterior permite desarrollar sectores tecnológicos e industriales propios, capaces
de crear e insertarse favorablemente en las Cadenas Globales de Valor. Para que ello

25 Rodrik, D. (2004), Industrial Policy for the Twenty-First Century, Harvard University.
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ocurra es necesario contar con un sistema educativo de alta calidad y de transferencia
de innovación y tecnología, particularmente en especialidades técnicas y de ingeniería. 

En todo este proceso la participación de los gobiernos es activa y siempre bus-
cando el beneficio de la mayor parte de su población. Se generan incentivos para
que las empresas crezcan y desarrollen para lo cual es primordial contar con la in-
fraestructura apropiada, energéticos y sus derivados accesibles y de alta calidad. 

Marco general: hacia un Programa Nacional 
de Desarrollo Industrial para México

El proceso de industrialización de México es un elemento crítico para la consecución
de niveles superiores de crecimiento económico, fundamentalmente porque impulsa
la competitividad, la productividad y la generación de empleo bien remunerado.

De acuerdo a Villarreal (2002)26 en México existe la  “Paradoja de la Competiti-
vidad”: es una economía abierta, pero es poco competitiva, ello pese a que mantiene
acuerdos y tratados de libre comercio con los países económicamente más relevantes
del orbe. De hecho, durante los últimos años el Reporte de Competitividad Global
del Foro Económico Mundial ubica a México en posiciones por debajo del nivel al-
canzado previamente  “…lo que implica un significativo rezago de competitividad
relativa a otros países como Grecia, China y Egipto.” 

Como adecuadamente citan Romero (2014)27 y Villarreal,  “la apertura ineficiente”
es producto de un tipo de cambio real sobrevaluado y de una política industrial pa-
siva y una política macroeconómica unidimensional, básicamente enfocada en la
estabilización.

Para revertir lo anterior el marco teórico del modelo de industrialización tridi-
mensional de Villarreal propone que se podría fomentar  “…el crecimiento del apa-
rato industrial interno con articulación de las cadenas productivas, con incentivos
para la innovación continua y el escalonamiento productivo a lo largo de la cadena
global de valor, con  lo que además será posible disminuir el coeficiente de impor-
taciones y generar un nuevo proceso de sustitución competitiva de importaciones y
nuevo fomento a las exportaciones.” 

HACIA UNA INDUSTRIA DEL FUTURO

26 Villarreal, R. (2002), México competitivo 2020: un modelo de competitividad sistémica para el desa-
rrollo, Editorial Océano.
27 Romero, J. (2014), Grandes Problemas, Los Limites al Crecimiento, El Colegio de México, UNaM.
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Esencialmente es prioritario aplicar un modelo de industrialización que rompa
con “el falso dilema” de un modelo industrial “hacia dentro” versus uno “hacia
afuera”. El modelo propuesto es el de una “industrialización abierta y competitiva,
vía una estrategia tridimensional”.  La implementación de dicho modelo requiere
de empresas productivas y competitivas, no se puede lograr esto con una base
empresarial como la citada anteriormente, empresas pequeñas con bajo nivel de
acervo de capital físico y humano.

En este sentido, la “Política Industrial Tridimensional” consiste en el desarrollo
de tres ejes fundamentales (“pivotes” como los llama el autor): el exportador, el
de sustitución competitiva de importaciones y el endógeno, con éste sería factible
reducir la dependencia de la economía mexicana sobre el sector externo: “…la es-
trategia de industrialización abierta tridimensional (IaT) que se plantea, rompe
con el falso dilema del crecimiento vía exportaciones versus sustitución de im-
portaciones.”, lo anterior dado que su implementación fomentaría el crecimiento
de los “pivotes” mencionados. 

Lo propuesto por Villarreal se encuentra respaldado por estrategias simila-
res implementadas en alemania y Corea del Sur. Como se ya se citó: Romero 
y Berasaluce (2018) han realizado un amplio contraste de política económica, f
undamentalmente de corte industrial, que permite entender el éxito de Corea 
del Sur. 

•    La visión de largo plazo que sus gobiernos impulsaron fue compartida por
un liderazgo empresarial que además se respaldó fuertemente entre sí.  

Bajo la lógica “El Mercado Decide, El Gobierno apoya” las sociedades y eco-
nomías de alemania y Corea del Sur se han transformado radicalmente, de na-
ciones devastadas por la guerra hoy son países líderes en la economía global. 

En el caso de la nación asiática, el proceso de reactivación económica imple-
mentado ha privilegiado lo “Hecho en Corea” y hoy promueve lo “Creado en
Corea”, primordialmente por el fomento e incentivos otorgados a sus empresas
coreanas. Para ello se logró generar un proceso vinculatorio entre las necesidades
productivas de las empresas y la política económica diseñada por el Estado. 

La relación positiva entre el bienestar de su población y el sector industrial es
palpable aún en épocas de crisis: en el periodo 2008-2009 ambas economías lo-
graron salir adelante, en mejores condiciones que otros países, gracias al dina-
mismo se su industria nacional.
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•     Las naciones citadas tienen claro que en el corto y largo plazo su crecimiento
económico y generación de empleo dependen de lo  “Hecho en su propio
país”, además por empresas alemanas y coreanas respectivamente. 

•     No les interesa ser maquiladores, es decir captar inversión foránea para solo
ensamblar. Se han preocupado por fortalecer a sus empresas nacionales,
razón por lo cual aplicaron políticas de fomento económico a su sector in-
dustrial.

•     Su éxito económico depende del fomento a la empresa privada nacional y
su interacción positiva con la estrategia de política económica del sector pú-
blico.

•     Parte de la estrategia de los gobiernos ha sido el fortalecimiento de su ca-
pacidad industrial y su mercado interno.

•     Son economías abiertas y esencialmente exportadoras de productos nacio-
nales. Para ello han incubado marcas y empresas propias.28

•     Gracias a ello hoy se encuentran en una etapa de desarrollo económico ba-
sado en el conocimiento, es decir se encuentran en la etapa de lo  “Creado
en su propio país”, también por parte de empresas alemanas y coreanas res-
pectivamente.

•     El avance hacia la economía del conocimiento se realiza gracias a la inno-
vación. Es coincidente que se ve al mercado como el mecanismo que permite
plantear que una innovación puede llamarse como tal: se busca crear pro-
ductos y procesos que tengan éxito económico, que genere empleo, inver-
sión, crecimiento y bienestar, de otra manera no es una innovación.

•     Para ello en una primera etapa existieron políticas de apoyo fiscal y mo-
netario a la industria. Hoy se continúa dicho proceso bajo la creación e
incentivos más complejos para favorecer el desarrollo de sus empresas in-
dustriales:

           Desarrollo de zonas de crecimiento económico: en Corea se están
creando, en alemania ya están consolidadas.

           Programas de infraestructura adecuados a facilitar la logística y mo-
vilidad.

           Sistemas modernos y eficientes de telecomunicaciones.

HACIA UNA INDUSTRIA DEL FUTURO

28 La diferencia radica en la organización industrial de cada país. alemania lo hace con pequeñas, me-
dianas y grandes empresas, Corea del Sur lo hace fundamentalmente con grandes. 
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           Sistema de financiamiento público y privado.
           Sistemas de incubadoras de pequeñas y medianas empresas de alta

tecnología.

El último aspecto es un elemento esencial a considerar, particularmente cuando
los recursos son escasos:

•    El perfil productivo de la empresa a incubar es de alto valor agregado,
capaz de hacer contribuciones innovadoras a las grandes empresas o a la
economía en general. En otras palabras, se pueden integrar a las cadenas
de valor nacional o global.

Para lograrlo se cuenta con una interacción del sector público, privado y acadé-
mico debidamente sistematizada:

•    En el caso de alemania el sistema de educación dual permite que los 
empleados y trabajadores cuenten con las capacidades necesarias para de-
sempeñar sus funciones eficazmente. además, se garantiza la trans-
ferencia de la innovación hacia todas las empresas mediante instituciones
como el acatech, la Universidad Steinbais o el Instituto Fraunhofer. En
todos ellos se tiene a más 800 instituciones de investigación teórica y apli-
cada aportando soluciones e innovación a la industria alemana.

•    En el caso de Corea del Sur se cuenta con un sistema universitario de 
altísima calidad, en donde empresas como Samsung y LG tienen insti-
tuciones y centros de investigación propios, apostados en universidades,
desarrollando nuevos productos y procesos para sus respectivas empre-
sas. además, hay universidades modernas, como Hanyang, avocadas a 
fomentar la transferencia de tecnología. En el caso de Corea se busca 
aumentar la presencia de las Pymes, pero con alto valor agregado: el fi-
nanciamiento e incentivos son para empresarios que crean nuevos pro-
ductos tecnológicos. 

Con sus diferencias respectivas la coincidencia es que 

•    “El Mercado Decide, El Gobierno apoya”. Una situación más visible para
Corea del Sur pero igualmente presente en la sociedad alemana.
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Tanto en el caso de alemania como de Corea del Sur es fundamental el respaldo de
Centros de Pensamiento. En el primer caso a través de universidades e instituciones
públicas y privadas que a lo largo de los años han establecidos vínculos con el go-
bierno federal y para Corea con centros específicamente creados para la asesoría del
Primer Ministro y, en general, de todos los ministerios del gobierno coreano.

•     Los Centros de Pensamiento analizan tanto la economía de cada nación
como las tendencias globales y de los países que son de particular interés
para su gobierno y empresas.  

En general, lo anterior representa algunas de las coincidencias que permiten explicar
el éxito de ambos países tanto en su desarrollo interno como en la economía inter-
nacional.

Lo descrito tuvo a la innovación tecnológica, implementada e impulsada desde
el gobierno como un elemento esencial, pero siempre direccionado a la aplicación
industrial: no les interesaba desarrollar investigación con orientación solamente
científica, en realidad el objetivo era resolver el problema de rezago económico y
social que se enfrentaba. 

En el caso de México se debe considerar:

•     Un modelo de crecimiento e industrialización orientado al mercado interno,
mediante la producción competitiva de bienes intermedios y 

•     Un modelo de crecimiento e industrialización orientado al mercado externo,
a través de la industrialización exportadora. 

Lo anterior implica el desarrollo de un modelo  “sistémico” que involucre a los sec-
tores interno y externo.

En la parte microeconómica es necesario contar con empresas productivas, que
tengan el suficiente capital humano y físico para competir, se debe desarrollar el ca-
pital empresarial y laboral. 

a nivel macroeconómico se requiere crecimiento vigoroso y sostenido, vinculado
con una demanda sostenida (interna y externa) y un tipo de cambio competitivo.

a nivel mesoeconómico se plantea el contar con infraestructura básica funcional
y disponible para todos los sectores productivos, así como con el desarrollo de nue-
vas tecnologías aplicables en todo el país. aquí debe citarse que justamente este es
uno de los aspectos que limitan la convergencia regional, la disponibilidad de in-
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fraestructura privilegia a las entidades federales más desarrolladas y avocadas al co-
mercio exterior. Existe una asimetría logística que castiga a las regiones más pobres.

a nivel externo se precisa de tratados y acuerdos comerciales, pero también de
promoción industrial y encadenamientos productivos.  La política industrial precisa
de alinear los esfuerzos de exportación, así como de prevenir y combatir las prácticas
desleales. 

El sistema económico requiere fortalecer el marco institucional, reglas del juego
claras, transparentes y equitativas, desarrollo del capital institucional y guberna-
mental. De igual forma el reducir los costos de transacción. Para ello se requiere una
profunda transformación del marco regulatorio.

•     La Mejora Regulatoria debe garantizar: incremento de la productividad de
las empresas, creación de un entorno económico favorable para los negocios,
eliminar los incentivos a la corrupción e incremento en la transparencia y
eficacia en la relación entre los sectores público y privado.

•     No se puede incrementar la esperanza de vida de los micronegocios y las
pequeñas empresas sin aumentar su rentabilidad.

•     Por ello la Mejora Regulatoria debe tener como objetivo aumentar la inver-
sión productiva y elevar la expectativa de vida de los negocios. 

•     El objetivo de la Mejora Regulatoria debe ser que el país eleve su capacidad
de generar valor agregado a través de lo Hecho en México y con ello de ge-
nerar mayor bienestar para su sociedad. La Mejora Regulatoria debe propi-
ciar un aumento en la inversión productiva, la que redunda en mayor valor
agregado y con ello en una generación de empleo formal más vigorosa.

•     Tener un Sistema Federal de Mejora Regulatoria permite eliminar la discre-
cionalidad que existe en los tres niveles de gobierno.

•     ¿Por qué mejorar la regulación del sector privado?
•     La inversión privada genera el 86% del valor agregado de la economía (INEGI).
•     Gracias a la inversión hay crecimiento económico y bienestar.
•     La inversión realizada por los mexicanos abarca todos los sectores produc-

tivos.
•     La inversión privada nacional ronda 14% del PIB (aproximadamente 140 mil

millones de dólares), en tanto que la inversión extranjera directa oscila alre-
dedor del 3% (30 mil millones de dólares en promedio) (INEGI).

•     No hay un rincón de México en donde no exista un peso de inversión pri-
vada nacional.
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•     La esperanza de vida de las empresas en México es baja después de 5 años:

      Durante el primer año desaparecen 33 de cada 100 negocios. La menor
mortandad se observa en las manufacturas, en el primer año sobreviven
70 de cada 100.

      Para el quinto año de operación solo sobreviven 35 de cada 100 negocios,
siendo el comercio el de menor éxito, desaparecen 67 de cada 100.

      En el décimo año la situación es extrema, solo permanecen 25 negocios
de los 100 que iniciaron actividades, siendo las manufacturas en donde
se tiene un éxito relativo mayor con 30 sobrevivientes.

      Después de 25 años solo permanecen 11 de cada 100 negocios. La mayor
parte en las manufacturas, el sector que tiene el mayor valor agregado. 

•     La carga regulatoria en México tiene un costo de 3.5% del PIB (Secretaría de
Economía) en los países más competitivos no excede el 2%. 

•     Lo anterior incide a precarizar el entorno de los negocios. De acuerdo con
el Censo Económico 2014 del INEGI (cuadro 8), que de los 5.7 millones de
establecimientos reportados:

      1.8 millones (32%) tienen menos de 2 años. 
      813 mil (14%) entre 3 y 5 años.
      En otras palabras: más del 46% de los establecimientos en México son

prácticamente nuevos (cuadro 9). 

Por ello se tienen propuestas generales:

•     La Mejora Regulatoria debe diseñarse para contribuir a aumentar la espe-
ranza de vida de las empresas
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Cuadro 9

Edad del establecimiento Proporción (%)

De reciente creación (hasta 2 años) 31.9

Jóvenes (de 3 a 5 años) 14.4

Adultos (de 6 a 10 años) 20.5

Mayores (más de 10 años) 33.2

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.



•     Hacer expedita la apertura de negocios. 
•     Eliminar la corrupción y falta de transparencia que existe alrededor de los

trámites y supervisión en la operación de las empresas
•     La utilización de sistemas de información que operen en línea. Los sistemas

automáticos sirven para eliminar la intermediación oficial y no oficial. lo des-
crito permite evaluar entiempo real el desempeño de la función pública.

•     Debe ser sistémica, es decir, configurase de manera homogénea y generali-
zada en todo México.

•     El catálogo de los trámites en los tres niveles de gobierno debe encontrarse
en línea con una directriz de facilitar los negocios y ubicado en un sistema
de información automatizado accesible por internet.

•     La regulación no debe ser un tema de recaudación para los municipios, es-
tados y el gobierno federal. 

•     Se debe converger a la competitividad de los principales socios comerciales
de México.

En el nivel del sistema político-social es prioritario garantizar la seguridad pública,
ello con el objetivo de fortalecer los incentivos para la inversión productiva, forma-
ción del capital social: la confianza. 

Para reactivar el crecimiento económico de México, resulta prioritario contar con
una política económica que motive el mejor desempeño del sector industrial desde
sus bases, por lo que es importante desarrollar una agenda en este sentido. Contar
con un programa de transición integral es fundamental.29 En términos generales los
primeros elementos a considerar son:

•     Un desarrollo equilibrado, que fortalezca tanto al mercado interno
como la capacidad exportadora de las empresas nacionales y extranje-
ras que operan en el país. 

•     Una nueva estrategia de desarrollo industrial es pertinente para forta-
lecer el mercado interno: la creación de empresas nacionales de alto valor
agregado tiene un impacto positivo en la generación de inversión y empleo,
disminuyendo la dependencia de capitales extranjeros. 

29 Villarreal propone 5 pilares: Programa macroeconómico, Programa de cambio estructural, Programa
microeconómico, Programa de crecimiento sostenido y Programa de desarrollo participativo.
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El impulso al sector empresarial y al mercado laboral permitiría abatir de manera
sustentable el problema de pobreza e inequidad en la distribución de la riqueza. La
razón radica en que, sin aumentar impuestos ni presionar a las finanzas públicas,
los desequilibrios se solventarían mediante una mayor producción de riqueza, la
cual se distribuiría mediante mejores remuneraciones y prestaciones sociales.

Una nueva etapa de industrialización abre la posibilidad de propiciar equili-
brios regionales: no únicamente beneficia a las empresas ya establecidas, también
es la posibilidad de llevar nuevas unidades productivas a estados y municipios en
donde no se cuenta con un número adecuado; en donde las personas se ven obli-
gadas a migrar, vivir en pobreza o dedicarse a actividades informales de bajo valor
agregado.

La industrialización tiene estrechos vínculos con la aplicación de tecnologías
y procesos administrativos innovadores. Permite desarrollar otros sectores pro-
ductivos, elemento que propicia la creación de diferenciales que integren a las in-
dustrias establecidas con aquellas encargadas de crear tecnologías innovadoras y
que generan nuevos productos y servicios.

La competitividad y productividad son impulsadas por el desarrollo industrial,
abren nuevos mercados, tanto por la alta calidad y bajo precio de los bienes na-
cionales, como por el incremento de la capacidad para satisfacer las necesidades
de potenciales consumidores, tanto a nivel nacional como en otros países.

El aumento de la producción repercute en una mayor recaudación fiscal. Una
elevación en la producción propicia más pago por impuesto sobre la renta. El in-
cremento del empleo y los salarios conlleva a mayor consumo y con ello a una
tributación superior por IVa. Todo esto sin la necesidad de modificar la tasa de
dichos impuestos. 

Lo descrito evita que se requieran alzas sistemáticas a los precios de combus-
tibles y otros energéticos. El crecimiento económico es suficiente para dotar de
mayores recursos al sector público.

La industrialización favorece al control de la inflación, el aumento de la produc-
tividad permite alcanzar una mayor oferta de bienes y servicios, elevar el pago a los
trabajadores sin que ello cause un aumento de precios.

Para lograr la consecución de lo anterior es prioritario aplicar cambios estraté-
gicos:

•     En primera instancia deben impulsarse modificaciones que fomenten el
incremento de la productividad del país. Una de las fundamentales es evi-
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tar que el precio de los energéticos se incremente solo por necesidades
fiscales.

•     Impulsar el desarrollo energético. Deben utilizarse esquemas de inversión
en donde se aproveche la capacidad técnica y de financiamiento del sector
privado, sin generar monopolios y oligopolios, manteniéndose la rectoría
del Estado. 

•     En este sentido es relevante que México defina un programa económico que
coloque al sector energético como columna vertebral del crecimiento, y en
donde dicho proyecto permita que tanto el sector público como el privado
contribuyan a gestar una nueva etapa de desarrollo del sector petrolero.

•     Una situación similar ocurre para la generación y distribución de energía
eléctrica, la cual es un insumo esencial para la actividad productiva nacional
a la vez que un elemento que impulsa el bienestar de las personas.

•     Otro aspecto es mejorar la infraestructura del país. Contar con caminos,
puentes, nuevas vías de ferrocarril, puertos marítimos de mayor capacidad,
así como con nuevos aeropuertos.

•     Un gasto público eficaz en términos de crecimiento económico. La dismi-
nución del gasto corriente que no es prioritario, y el impulso a la inversión
pública productiva que propicie crecimiento del sector real de la economía
son esenciales.

•     Propiciar la creación de planes de desarrollo industrial, tanto a nivel sectorial
como regional, es una tarea central. Su ausencia ha provocado que la indus-
tria mexicana enfrente en condiciones de desventaja la competencia de paí-
ses como China.

•     Un brazo financiero que promueva el desarrollo industrial es primordial,
para ello debe vinculársele la industria con la banca de desarrollo. Su con-
junción permitiría dar viabilidad económica a los proyectos industriales que
se consideren estratégicos tanto para la coyuntura como para futuro econó-
mico y social de México.

•     De igual manera es prioritario alcanzar un marco legal equitativo, uno en
donde las empresas nacionales puedan competir en igualdad de circuns-
tancias que sus contrapartes foráneas.

•     Evitar la competencia desleal tanto en el exterior como en el mercado in-
terno.

•     El fomento a la creación de empresas proveedoras de insumos intermedios
y bienes de capital.
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Un sistema de generación y transferencia de innovación 
y progreso tecnológico

La Industria 4.0 ha marcado una nueva etapa para el desarrollo industrial y el cre-
cimiento económico. Las naciones con un mayor número de patentes y capacidad
de gestar progreso tecnológico se encuentran a la vanguardia del crecimiento y del
desarrollo social. Las naciones que no desarrollen un sector innovador de tecnología
no podrán competir frente a los avances que se están gestando en China, Corea del
Sur, Japón, Estados Unidos y alemania. 

La manufactura moderna requiere de utilizar ampliamente procesos tecnológicos ba-
sados en la microelectrónica, la computación, robótica, telecomunicaciones, nanotecnología,
biotecnología y mecatrónica, por citar algunos de los más relevantes. De igual forma re-
quiere de contar con un sector de los servicios de alto valor agregado: educación y salud
como pilar de los mismos. Un sector financiero desarrollado orientado a fortalecer la ca-
pacidad de inversión.30 Sin embargo, la realidad de México es de pequeñas empresas
vinculadas al comercio al por menor generadoras de escaso valor agregado que ope-
ran en la informalidad (Lederman et al, 2014).31

La industria 4.0 se puede definir como la siguiente fase en la digitalización del
sector manufacturero, impulsada por cuatro factores disruptivos:

•     Un aumento significativo en el procesamiento de altos volúmenes de datos.
alta capacidad computacional, conectividad, especialmente las nuevas redes
de baja potencia.

•     La aparición de capacidades analíticas y de inteligencia empresarial.
•     Nuevas formas de interacción hombre-máquina tales como interfaces tác-

tiles y sistemas de realidad aumentada.
•     Mejoras en la transferencia de instrucciones digitales al mundo físico, como

la robótica avanzada y la impresión tridimensional. 

Las cuatro tendencias no son la razón del   “4.0”, sino el cuarto gran revuelo en la
fabricación moderna: la automatización que despegó en el siglo xxI aunque la fase
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de investigación científica y primeras aplicaciones tecnológicas se realizó durante
las tres décadas previas.

La mayoría de estas tecnologías digitales se han estado preparando durante 40
años. Hoy se ha llegado a un punto en donde su fiabilidad y menor costo están em-
pezando a tener sentido para las aplicaciones industriales. 

¿Puede México competir globalmente con su nivel actual de innovación y pro-
ductividad o debe conformarse con ser una base maquiladora y dependiente de in-
tegrarse pasivamente a las Cadenas Globales de Valor?

La respuesta es no, los actuales niveles de patentes registradas por los mexica-
nos, el nulo incremento de la Productividad Total de los Factores (PTF), el modesto
avance en la construcción de infraestructura, la baja competitividad y la ausencia de
una política fiscal e industrial inhiben el desarrollo de los pilares de la innovación
tecnológica (diagrama 5). Como resultado México tiene una capacidad limitada para
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ejercer un liderazgo global en la época de la 4ª Revolución Industrial y le restringen
a ser un participante pasivo en las Cadenas Globales de Valor: depender de la IED

realizada por las empresas trasnacionales.  
¿Por qué es necesario el incremento de la PTF y la productividad laboral? La pri-

mera se encuentra vinculada con la innovación y la segunda con la aportación del
factor trabajo a la generación de riqueza. 

Como se puede apreciar en la gráfica 21, durante los últimos 28 años la PTF solo
contabilizó 4 años con una variación anual superior al 1% (parte izquierda de la gráfica)
y en tres de ellos fue producto de la recuperación de una etapa de crisis, no por efecto
del crecimiento económico sostenido. Si se contrasta con la parte derecha de la gráfica,
se podrá apreciar que en ningún caso el aumento logró reponer la pérdida. El resto de
los incrementos (8) no supero el 1% y en realidad se encontraron más cerca del cero.
Por el contrario, las caídas fueron mayores tanto en cantidad como en magnitud. 

Lo paradójico de lo descrito es que una economía de mercado, globalizada y con
acuerdos comerciales con la mayor parte de los países desarrollos del mundo requiere
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de una elevada PTF, de otra forma se convertirá en maquiladora y consumidora de in-
sumos intermedios, maquinaria y equipo extranjeros, con un déficit estructural en ma-
teria comercial y de cuenta corriente. ¿Qué implica esto último? Será una economía
que se endeudará todos los años, justo como ocurre con México. La consecuencia es
que se deben transferir recursos financieros al exterior en forma de pago de intereses,
dividendos y utilidades. Se termina financiando el desarrollo de otras sociedades.

Cuando se observa la evolución de la productividad laboral (gráfica 22) se puede
inferir algo similar: entre el 2006 y 2017 su variación anual promedio fue de sólo 0.4%. 

Se debe establecer algo claro:

•     Sin mayor productividad no hay crecimiento económico

Los principales modelos de crecimiento económico coinciden, con distinto grado
de énfasis, en la relevancia del capital físico y del humano, de la productividad la-
boral, del capital y de la PTF. ¿Por qué en México no se le da vida a la Ley del Incre-
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gráfica 22

Fuente: INEGI.
 

 
 

0.4

1.6

-1.0

0.9

1.2

0.8

0.4

1.9

1.4

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Total

Sector primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Empresas Constructoras (2001 -2017)

Manufacturas

Comercio al por mayor(2004 -2017)

Comercio al por menor(2004-2017)

Servicios privados no !nancieros (2009 -2017)

Productividad laboral, personal ocupado,
enero 2006-septiembre 2017



mento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacio-
nal? Es decir ¿Por qué no se elabora una Política de Desarrollo Industrial?

La razón se encuentra en que aún persiste la visión de política económica de
los años ochenta y noventa, cuando la apertura comercial prevaleció en la estra-
tegia de la mayor parte de los países que no han sido exitosos: las naciones que
registran mayor crecimiento son las que implementaron una activa, profunda e
integral política industrial y a partir de ello establecieron una política comercial
para ubicar los productos manufacturados en su territorio.

•    La política comercial no es política industrial, es una extensión de la se-
gunda encaminada a la apertura de mercados para la innovación y pro-
ducción de bienes, insumos intermedios y bienes de capital elaborados en
cada país. 

aquí es fundamental enfatizar:

•    No se debe confundir la política industrial con la política comercial. La di-
versificación de mercados, la firma de más tratados comerciales, no repre-
senta la instrumentación de una política industrial. 

Lo que ha ocurrido: una apertura comercial que carece del fortalecimiento de las
capacidades productivas internas provoca la desindustrialización de la economía.

Joseph Stiglitz (La creación de una sociedad del aprendizaje) abre la posibili-
dad de afirmar que el libre comercio puede tener como consecuencia el estanca-
miento, en tanto que una amplia protección industrial y las intervenciones al tipo
de cambio traen consigo beneficios no solo al sector industrial, sino a la economía
entera.

¿Por qué?: firmar acuerdos comerciales no garantiza condiciones de equidad
entre economías asimétricas, particularmente con aquellas que tienen desarrollos
tecnológicos avanzados y con las que reciben fuertes apoyos, financieros, fiscales
y de tipo de cambio de sus gobiernos.

Ello no implica renunciar a la globalización, lo que advierte es que se debe
hacer garantizando que las empresas nacionales tienen altos niveles de producti-
vidad, basada en innovación tecnológica y capital humano, así como condiciones
de equidad en las relaciones comerciales internacionales.

adicionalmente hay tres elementos a destacar:
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1.    El comercio internacional es dominado por las manufacturas, que se pro-
ducen en todo el orbe, pero en donde la propiedad de las marcas, patentes,
inversión, estrategia, logística y financiera se encuentra asociada a pocas em-
presas:

      a.    Por ejemplo, de acuerdo con la Oficina de análisis Económico de Esta-
dos Unidos, el 80% de las exportaciones e importaciones entre México
y ese país es administrado por menos de 2,000 empresas Más de 350
mil millones de dólares anuales. Solo como punto de referencia: tan solo
como referencia, en México hay cerca de 4.5 millones de empresas 

2.    Los arquitectos de política económica e industrial de las naciones que hoy
son los líderes globales en la propiedad de las empresas de manufacturas
con mayor influencia en las exportaciones comprendieron que el comercio
internacional sería dominado por medio de grandes empresas innovadoras.
La evidencia contemporánea es contundente y les otorga la razón: de
acuerdo con el Exporter Dynamics Database del Banco Mundial los merca-
dos de exportación están dominados por grandes empresas y la posibilidad
de sobrevivencia de nuevas empresas es muy pequeña. ana M. Fernandes
líder del proyecto es contundente: los gobiernos tradicionalmente se han
centrado en ayudar a los exportadores a crear nuevos productos y expandirse
a nuevos mercados, pero es posible que deban hacer más para ayudar a las
empresas a sobrevivir.32 Los países asiáticos lo entendieron hace 40 años y
por eso aplican una política industrial activa alrededor de sus grandes em-
presas industriales.33

asimismo es relevante considerar que solo las empresas más productivas crecen y
entran en el mercado de exportación en las naciones más desarrolladas, y estas em-
presas tienen menos probabilidades de salir. Lo anterior se encuentra asociado con
un hecho: Los países más grandes y los países más ricos tienen más exportadores y
más grandes en promedio, con una concentración en el Top 5 de las empresas (Fer-
nandes, et al. op cit.).

32 Fernandes, a., Freund, C. y Pierola, M. (2015), Exporter Behavior, Country Size and Stage of Deve-
lopment Evidence from the Exporter Dynamics Database. Policy Research Working Paper 7452.
33 IDIC, (2016) México: una economía en eterna industrialización. Boletín de análisis Estratégico, Vol.
1, No. 3.
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¿Qué implicaciones tiene lo anterior?
Para competir en los mercados globales, las empresas deben ser altamente pro-

ductivas, algo que en el siglo xxI sólo se logra con inversiones en maquinaria y
equipo, capital humano y con un tamaño mínimo que les permita enfrentar los de-
safíos de las grandes trasnacionales que dominan los mercados globales. a partir
de lo anterior, se construyen los encadenamientos productivos: se incuban y aceleran
empresas que pueden convertirse en proveedores de las empresas mejor preparadas
para la competencia global.

No cumplir con lo anterior propicia que, en el mejor de los casos, los países se
deban conformar con ser bases maquiladoras e integrarse pasivamente a las Cade-
nas Globales de Valor.

Lo anterior lleva al tercer aspecto a considerar:

•     La Política Industrial debe propiciar el incremento de la productividad, ello
debe conformar su columna vertebral, su objetivo central, de otra manera la
asignación de recursos no sería eficiente.

•     La asignación eficiente de los recursos se debe observar en el crecimiento
del valor agregado generado por una zona económica. Mayor valor agregado
implica mayor crecimiento económico, es decir generación de riqueza. Lo-
grarlo abre la posibilidad de un aumento en el bienestar de la población a
través del empleo formal bien remunerado que ello implica.

•     Ninguna empresa puede competir en los mercados globales sin productivi-
dad y capacidad de generar valor agregado, salvo que sea subsidiada por su
gobierno.

En materia de competitividad se tiene una contradicción similar: los resultados más
favorables se alcanzaron hace 20 años, cuando comenzaba la apertura comercial,
conforme la misma avanzó la competitividad se fue deteriorando, fundamental-
mente por el desempeño de las instituciones públicas y el bajo crecimiento econó-
mico (gráfica 4).

La globalización permite diferenciar aquellas naciones que han aplicado una
estrategia acertada de política económica de las que, a pesar de haberlo intentado,
no han sido capaces de construir una estructura productiva pertinente para inte-
grarse ventajosamente a la competencia mundial. La globalización implica un si-
lencioso proceso de “selección natural”, uno que discrimina entre los países que han
desarrollado ventajas competitivas de aquellos que intentan insertarse a la dinámica
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global con sus dotaciones de recursos naturales, pero sin desarrollar procesos in-
dustriales y de servicios de alto valor agregado.

Innovación tecnológica. El beneficio de poseer patentes se llama monopolio, y es
una figura legal que permite alcanzar una alta rentabilidad a quien ha creado un
nuevo producto en función de haber realizado una investigación exitosa la cual es
valorada por los consumidores y empresas, por lo que están dispuestos a pagar por
adquirir dichos productos. Las cifras son contundentes:

•     De acuerdo con el World Intellectual Property Indicators 2015, en la primera
parte del siglo xxI:

           De las primeras 100 empresas o instituciones con más patentes en el
mundo se tiene que:

                  El 60% son de Japón, 16% de Corea del Sur, 8% de China, 7% de
Estados Unidos, 5% de alemania, 3% de Taiwán, Francia y Finlan-
dia tienen el restante 1%. Todas las empresas se encuentran vin-
culadas a las manufacturas y son trasnacionales. La mayor parte
de los institutos de investigación trabajan en conjunto con el sector
privado.

                  Solo como punto de comparación: entre el 2000 y el 2015 los resi-
dentes mexicanos obtuvieron menos de 4,000 patentes. Entre el 2003
y el 2012 la empresa número uno, Panasonic (Japón),111 mil y la
ubicada en la posición cien, Harbin Institute of Technology (China)
casi 7,000. Un país entero vs una sola empresa o instituto de inves-
tigación.

                  Por su lado, el Índice Global de Innovación 2016, que realiza el
World Intellectual Property Organization (WIPO) muestra que,
considerando sus siete pilares básicos (instituciones, capital hu-
mano y la investigación, infraestructura, sofisticación del mercado,
sofisticación de los negocios, conocimiento y producción tecnoló-
gica, producción creativa) ubica a México en el lugar 61 de 128 paí-
ses analizados, rebasado por otras economías latinoamericanas
como Chile (44) y Costa Rica (45), así como de su competidor glo-
bal: China (25). 
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                  Ello proporciona evidencia contundente: la innovación y el desarro-
llo tecnológico tampoco son fortalezas de la economía mexicana y
el proceso de transferencia tecnológica es un tema pendiente de la
globalización en México.

Si bien México se encuentra en el lugar 12 en solicitudes de patentes (cuadro 10)
también debe mencionarse que más del 90% son de extranjeros. En este sentido,
aun cuando durante los últimos 23 años se profundizó el modelo económico fincado
en la evolución de las interacciones comerciales con el mundo, en México no se han
evidenciado resultados significativos en cuanto a crecimiento, generación de valor
agregado y desarrollo tecnológico. El mayor ingreso de flujos del extranjero, me-
diante las exportaciones y el ingreso de la IED, no correspondido con un crecimiento
sostenido de la economía. 

La razón fundamental: olvidó la estrategia nacional, no se ejecutó simultánea-
mente un plan interno de desarrollo y fortalecimiento de la planta productiva, la
ausencia estructural más importante de las tres últimas décadas.

Productividad Total de los Factores. México se abrió al mundo, pero no imple-
mentó la política económica correcta: firmar acuerdos comerciales es contraprodu-
cente cuando no se tiene la capacidad de generar progreso tecnológico. Contrario a
las necesidades impuestas por un modelo de competencia económica global, en
México la PTF ha permanecido estancada después del dramático descenso observado
a inicios de los años ochenta: para el periodo 1991-2016 la PTF decreció a una tasa
anual promedio de (-) 0.3%. Con ello se resume algo paradójico: la PTF crecía más
cuando se tenía una economía cerrada, los arquitectos de la apertura y desregulación
económica fallaron en dotar a la economía de uno de sus pilares básicos, justamente
lo contrario a lo observado en el Pacífico asiático, la región más dinámica del mundo.

Logística. La distancia no es un factor que limite la exportación de bienes. China
da el mejor ejemplo de ello. Sin embargo, no es la excepción los países asiáticos son
una excelente muestra.

•     De los primeros 50 puertos del mundo, 30 se encuentran en asia. De hecho
9 de los 10 primeros se encuentran en el Pacífico asiático. Once de los pri-
meros 50 son de China. Manzanillo, que se encuentra en el lugar 66, des-
plaza el 6% de la carga que el de Shanghái, el primero en la lista.
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•     De los 50 aeropuertos del mundo, 19 se ubican en asia. El de la Ciudad de
México, está ubicado en la posición 45. además, las naciones asiáticas se
han especializado en la calidad del servicio, ocupan 18 de las primeras 50
posiciones, algo que no ocurre con Estados Unidos, por ejemplo.

•     De acuerdo con la información oficial, en México solo el 40% de las carre-
teras están pavimentadas. Únicamente el 4% son de cuatro carriles pavi-
mentados. El 34% de los caminos en México son brechas mejoradas o
terracería. El resto son caminos  “revestidos”. Hay entidades en donde las
carreteras pavimentadas no llegan al 30%.

•     Para aumentar la productividad de la economía se debe incrementar la can-
tidad de las carreteras pavimentadas a un 60%.
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Cuadro 10. Solicitudes de patente en 2016.

Lugar País Total % mundial

1 China 1,338,503 42.8

2 Estados Unidos 605,571 19.4

3 Japón 318,381 10.2

4 Corea del Sur 208,830 6.7

5 Alemania 67,899 2.2

6 India 45,057 1.4

7 Rusia 41,587 1.3

8 Canadá 34,745 1.1

9 Australia 28,394 0.9

10 Brasil 28,010 0.9

11 Reino Unido 22,059 0.7

12 México 17,413 0.6

13 Francia 16,218 0.5

14 Irán 15,632 0.5

15 Hong Kong 14,092 0.5

16 Singapur 10,980 0.4

17 Italia 9,821 0.3

18 Indonesia 8,538 0.3

19 Tailandia 7,820 0.3

20 Malasia 7,236 0.2

Fuente: World Intellectual Property Organization



La globalización ha permitido distinguir entre quienes aplican una política de
apertura comercial para intentar integrarse pasivamente a las Cadenas Globales de
Valor de aquellos que ejercen un liderazgo para hacer que sus empresas nacionales
sean la cabeza de dichas Cadenas. 

•     El desafío que enfrenta México es reconstruir su tejido productivo nacional,
modernizar su infraestructura y elevar la calidad de su educación técnica,
de ingeniería, servicios profesionales y ciencia aplicada. Haber permitido el
desmantelamiento de sus empresas industriales lo ha transformado en un
país con un déficit comercial estructural.

La innovación y el progreso tecnológico han transformado los vínculos económi-
cos y sociales en el mundo. Durante la década de los años setenta del siglo xx se
aceleró la aplicación de los desarrollos tecnológicos previos. Las industrias de la
electrónica, la mecánica, de maquinaria eléctrica y de la computación avanzaron
por caminos convergentes que permitieron no solo hacer crecer a sus propios mer-
cados, también abrieron nuevos cauces en la robótica, la nanotecnología, las tele-
comunicaciones, el internet, la realidad virtual y la mecatrónica. Hoy todo ello se
encuentra agrupado en el concepto de Industria 4.0, la 4ª Revolución Industrial a
la que México renunció en la década de los años noventa del siglo xx cuando se
dijo que  “la mejor política industrial es la que no existe”.

Durante las décadas de los años ochenta y noventa las telecomunicaciones, la
nanotecnología, la biotecnología y la ingeniería genética se sumaron al desarrollo
industrial de mercado: se crearon grandes empresas de alto valor agregado y fi-
nancieramente exitosas que transformaron la economía mundial. El comercio in-
ternacional respondió, aumentó el intercambio entre los países, aunque el mayor
beneficio económico y social se centró en aquellos que contaron con un sistema
educativo vinculado con la industria.

Las naciones desarrolladas y emergentes que integraron la modernidad cita-
da con su sector industrial ya establecido (Industrias de la química, siderurgia, 
cemento, textil, etc.) han aprovechado ampliamente los beneficios de la globa-
lización. 

El comercio internacional ha favorecido el crecimiento económico del mundo
en general, pero ha sido significativamente mayor para aquellos países que no
solo maquilan y comercian: las naciones y empresas que ejercen el liderazgo en
el desarrollo de la innovación y el progreso tecnológico, que controlan la produc-
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ción, han obtenido ganancias superiores gracias a las patentes y derechos que sus
empresas detentan sobre bienes, servicios y procesos productivos. 

Los hechos son:

•    a partir de la década de los años setenta del siglo pasado el avance de la
globalización se ha basado en la Economía del Conocimiento. 

•    Los países que no han desarrollado un sistema educativo que genere ca-
pital humano altamente competitivo participan en el margen de la globa-
lización, como maquiladores y comercializadores de la innovación. 

•    El fundamento de la integración económica tiene como mecanismo al 
comercio internacional, sin embargo, los beneficios de este último han 
favorecido a los países que innovan y son líderes en el progreso tecno-
lógico.

•    Las naciones desarrolladas y economías emergentes más exitosas tienen
un sólido sector industrial, es la principal fuente de innovación y progreso
tecnológico.

           El comercio internacional es el mejor ejemplo de ello: las manufactu-
ras representan la mayor proporción del intercambio, los principales
25 grupos de productos manufactureros concentran casi el 60% de las
importaciones totales del mundo. Excluyendo al petróleo y sus deri-
vados la proporción se eleva al 69%.

           Las industrias de la electrónica, computación, maquinaria eléctrica,
aplicaciones mecánicas, automotriz, química y siderúrgica son una
base importante del comercio mundial y se sustentan en el desarrollo
de nuevos productos.

•    La innovación tiene una lógica de mercado, es decir debe estar vinculada
con las necesidades de la sociedad y la producción.

•    El sistema educativo tiene que corresponder a lo anterior desde la parte
básica: niños y adolescentes deben comprender los conceptos de la tec-
nología y la innovación, así como dominar los requerimientos para adap-
tarse a su manejo y en los casos pertinentes para su desarrollo. 

           De otra forma quedarán excluidos de los procesos productivos y sociales que
la globalización implica.
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•     En la actualidad, debe observarse que el analfabetismo no se relaciona con
saber leer y escribir, en realidad tiene una mayor vinculación con el do-
minio de la ciencia, la tecnología y la creación de valor agregado que se
derivan de ellas.

•    El sistema educativo promueve la transformación social con bases pro-
ductivas: a través de la educación con sentido industrial y de la aplicación
de las modernas técnicas de enseñanza, países como alemania, China,
Singapur y Corea del Sur han logrado mantener un ritmo de crecimiento
económico superior al de otras naciones al mismo tiempo que han mejo-
rado el nivel de bienestar de su sociedad.

La educación es parte fundamental en todo lo descrito, solo a través de un sistema
educativo que fortalezca el desarrollo de las competencias y habilidades en las
áreas de ciencia y tecnología se puede impulsar la generación del capital humano
pertinente para competir en la Era de la Economía del Conocimiento y en la 4ª
Revolución Industrial.

•    No se puede alcanzar el éxito sin personas calificadas para innovar, desa-
rrollar y adaptarse al progreso tecnológico. En este sentido la educación
es uno de los aspectos centrales para elevar la productividad y competiti-
vidad de las empresas y del país.

aspirar a ejercer el liderazgo y triunfar en la Era de la Economía del Conocimiento
y de la 4ª Revolución Industrial implica construir fortalezas en materias de inno-
vación y progreso tecnológico. Para ello se requiere de un sólido sistema edu-
cativo que además se encuentre vinculado con las empresas. Pasar de maquilar 
y comercializar bienes importados a la transformación e innovación industrial 
requiere de empresas competitivas, transformadoras y generadoras de valor 
agregado.

La educación es fuente natural de personas calificadas para hacer que el sis-
tema productivo cuente con los elementos antes citados, ya sea como empleados
o emprendedores. La educación puede garantizar que sean exitosos en la Era de
la Economía del Conocimiento y la 4a Revolución Industrial, independientemente
de la participación que los ciudadanos tengan en los procesos productivos.

El beneficio directo de lo anterior también implica mayor bienestar para la so-
ciedad:
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•    La relación entre la educación y la industria garantiza empleabilidad, au-
mento de la productividad y mayor éxito en la actividad emprendedora
de los ciudadanos. 

El establecimiento de una verdadera política industrial implica el transversalizar
los esfuerzos de política económica, las estrategias del sector privado y de la aca-
demia: educación, salud, inversión, producción, capacitación, infraestructura, in-
novación, seguridad pública y financiamiento convergen en ella. Representa la
razón que explica por qué forma parte de la política económica de China, Corea
del Sur, alemania, Singapur, Taiwán, Indonesia, Malasia, la India, Gran Bretaña y
Estados Unidos.

Para que el modelo sea sostenible se debe crear una Industria Globalmente
Productiva y Competitiva. Ello implica que no se trata de subsidiar a las em-
presas o de cerrar la economía a la globalidad, el objetivo es garantizar que el fo-
mento económico genere un sector industrial de calidad global y basado en la
productividad e innovación tecnológica.  

Se debe propiciar la creación y sostenibilidad de empresas que son capaces
de realizar inversiones productivas que tienen un efecto positivo sobre la econo-
mía a través de la cadena de proveeduría local y nacional que generan. Una ca-
racterística que las distingue es su Competitividad Industrial Sistémica, es decir
que son capaces de generar mayor valor agregado que empresas pertenecientes
a otros sectores económicos.

•    Dado que los recursos en México son escasos, se debe partir de la necesi-
dad de generar un entorno que propicie la innovación tecnológica, no solo
es apoyar a un sector o región: es primordial crear un ecosistema de in-
novación y transferencia de la misma, que involucre tanto a la cien-
cia, tecnología, los procesos administrativos, logísticos y de servicios
de alto valor agregado que puedan impulsar al desarrollo industrial.

Para orientar los esfuerzos desde una lógica de innovación con orienta-
ción de mercado, que además sea de acceso universal para todas las empresas
en México.

•    Para ello se propone crear el Instituto de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica, de Innovación e Ingeniería en Manufactura (IDTIM). 
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a diferencia de Conacyt, que esencialmente impulsa a la investigación básica, lo
que se requiere es una institución orientada a la innovación de mercado, que re-
suelva limitantes para elevar la productividad de las empresas. El IDTIM debe ser
el vínculo entre los requerimientos de innovación tecnológica de las empresas que
producen insumos intermedios y bienes de capital que pueden sustituir competi-
tivamente a las importaciones y la investigación académica en ciencia y tecnología. 

No es sustituir a Conacyt, es buscar soluciones de mercado para las necesidades
productivas y competitivas de México. Para iniciar este proceso se debe partir con
un presupuesto de por lo menos 1,500 millones de pesos. El mismo deberá incre-
mentarse gradualmente hasta, en un plazo de 4 años, llegar a ser similar al que se
ejecuta en naciones como Estados Unidos para este propósito, 500 millones de dó-
lares. El objetivo final de ser destinar por lo menos la mitad de lo que se maneja en
fundaciones como la Fraunhofer en alemania (3,000 millones de euros anuales).

El IDTIM debe enfocar sus desarrollos hacia:

•     Electrónica.
•     Robótica y mecatrónica.
•     Computación: hardware y software.
•     Telecomunicaciones.
•     Sistemas de información.
•     Inteligencia artificial.
•     Biotecnología.
•     Nanotecnología.
•     Procesos de manufactura avanzados.
•     Desarrollo sustentable y energía.

Todos ellos enfocados a los sectores estratégicos determinados por la política indus-
trial (los de mayor aporte al crecimiento económico y encadenamientos productivos)
y a los que las mega tendencias globales estén determinando (por ejemplo, la aero-
náutica.

Como lo determina el concepto de innovación tecnológica para impulsar el cre-
cimiento sustentable desarrollado en alemania por el acatech: la interacción de la
ciencia, invención, el clima social, la regulación, el emprendimiento productivo y
rentable a través de la innovación y el mercado permiten crear condiciones de una
política industrial moderna que contribuye al crecimiento sustentable (figura 3).

Un objetivo central del IDTIM es que México pase de consumidor de la innovación
desarrollada en otros países a un productor de la innovación.
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El éxito de la institución la hará autosustentable. El objetivo cuantitativo debe
ser el de duplicar la productividad del sector manufacturero y llevar a México a los
primeros ocho lugares en las solicitudes de patentes en 12 años y que la mitad sean
de residentes mexicanos.

La creación del instituto citado debe vincularse con la elevación del contenido
nacional de las exportaciones. Para ello se requiere de elevar la productividad de las
empresas manufactureras en México, particularmente de las PyMES. Como se ha
visto, la mayor parte de las PyMES no están en capacidad de ser innovadoras, des-
tinar recursos a la mejora de su productividad será insuficiente sin un incremento
de su capital humano.

Por tanto, es necesario el desarrollo de nuevos programas de vinculación entre
la educación y las necesidades productivas, partiendo de las empresas que tienen el
potencial de ser innovadoras pero que no tienen la capacidad de inversión que ello
requiere.

a través del IDTIM deben proponerse nuevos modelos en donde se asegure la
calidad educativa pero también el vínculo con el sector productivo, tanto en el pre-
sente como en el futuro. La orientación debe ser netamente de innovación y apli-
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cación de los procesos tecnológicos al ámbito productivo. Para ello debe servir el
concepto de la Educación Dual, perfectamente implementado a nivel técnico y de
escuela superior, justamente en donde la Reforma Educativa no se aplicó.

•     Reorientar la gestión del INaDEM a fin de garantizar que al menos el 50% de
su presupuesto va dirigido a impulso de empresas orientadas a la innovación
tecnológica y en donde la intermediación de consultoras no consuma más del
20% del presupuesto total.

•     Crear el Centro Nacional de Capacitación orientado a la difusión y asesoría
de la mejora de los procesos productivos en empresas que generan valor agre-
gado. La operación del centro debe estar coordinada con las cámaras indus-
triales a fin de que dichos programas atiendan las necesidades reales de las
empresas. Las empresas y sectores productivos exitosos deben contribuir a la
transferencia de su experiencia. Para ello se deben crear encuentros empresa-
riales orientados a ese objetivo.

•     ampliación del sistema de Educación Dual a nivel universitario y técnico en
donde se reviertan las limitantes que hoy inhiben el desarrollo pleno de este
modelo educativo en México. Se debe democratizar la implementación del
mismo para que las instituciones educativas puedan vincularse de forma di-
recta con las empresas, cámaras y confederaciones empresariales.

•     Propiciar la transferencia tecnológica y de innovación del sistema universitario
a las empresas. Se debe impulsar la creación, en colaboración público-privado
de centros de transferencia asentados en las universidades, pero administrados
por directivos empresariales que les den la vocación de mercado a las direc-
trices de innovación. Como punto de partida se debe garantizar un equilibrio
para gestionar transferencia a todos los niveles de empresa.

•     Financiamiento para empresas que desarrollen proveedores y contenido na-
cional. Crear un fondo de al menos 15,000 millones de pesos para iniciar este
proceso. 

•     Encuentros empresariales a nivel nacional en torno a los proyectos de infraes-
tructura e inversión pública: propiciar reuniones que permitan fomentar la
sustitución de importaciones en la demanda generada por las obras de inge-
niería. Se busca acelerar la capacidad productiva de las empresas que tienen
el potencial de competir con las extranjeras para ser proveedoras de gobierno.

•     Finalmente propiciar la investigación, innovación y progreso tecnológico fi-
nanciado por el sector privado. En las economías desarrolladas y emergentes
exitosas el proceso se inició del impulso público. En el largo plazo la mayor
parte de la misma se da en las empresas. Para México el proceso apenas inicia.
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•     Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles, y vincularla con las
necesidades industriales es un camino que México deberá emprender, de otra
manera seguiremos conformándonos con la creación de empleos de bajo valor
agregado que difícilmente resolverán el problema de pobreza que se vive en
México.

En los años por venir se deberá vincular a las empresas con la investigación tecno-
lógica y académica. Es una tarea en la que deberán participar el gobierno y el sector
privado, junto con las universidades, de otra manera el futuro nos alcanzará sin tener
la capacidad suficiente para competir en un mundo en donde la innovación será el
diferencial de los países exitosos. Todo ello bajo la lógica descrita a continuación.
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I. ESTRATEGIA DE
POLÍTICA
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Generales
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Política Pública
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C) La elaboración de
una Estrategia de Política
Industrial de largo plazo.

B) La integración de un Consejo
Nacional para el desarrollo

Industrial de México.

A)La firma de un Acuerdo
Nacional para promover el

Desarrollo Industrial del país.

I. OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
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4.Recuperar el papel
responsable y orientador del
Estado en la conducción del
desarrollo de la tecnología,

la industria y la manufactura
nacional; de manera

conjunta con el sector
privado y académico. 

7.Privilegiar el concepto de
Comercio Libre y Justo sobre

el de Libre Mercado 

10.Revalorar el mercado
interno, en cuanto a su

consumo y oferta

8. Lanzar un proyecto que
posicione a México, en la 1ª

mitad del siglo XXI, en el
carril del desarrollo

tecnológico industrial del
mundo.

9. Generar un proyecto que
promueva el desarrollo

regional del país, de acuerdo
a sus condiciones

endógenas

6. Recuperar el orgullo y el
espíritu nacional hacia la

construcción de una
industria moderna y

competitiva

5. Revisar y modificar en su
caso las líneas del modelo
económico, a fin de que

apoyen el relanzamiento de
una Estrategia de Política

Industrial moderna y
competitiva.

2. Elaborar una Estrategia
Industrial bajo una visión

sistémica 

1. Recuperar la “cultura del
quehacer tecnológico,

industrial y manufacturero
del pais”

3.Promover la generación de
un mayor y mejor empleo

formal 

OBJETIVOS GENERALES 



HACIA UNA INDUSTRIA DEL FUTURO112

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

1.Aumentar la
participación de la

Industria en el Producto
Económico Nacional

2. Aumentar la participación
de la Manufactura Nacional

dentro del PIB

3. Aumentar el Valor
Agregado Manufacturero

Nacional.

6. Aumentar el nivel de
productividad del sector

industrial y de manufacturas.

5. Aumentar la capacidad de
generación de empleo en el

sector industrial y de
manufacturas.

4. Impulsar el
crecimiento del PIB

manufacturero anual
promedio.

7. Aumentar el gasto en
investigación y desarrollo.

8. Aumentar ypromover la
capacidad de innovación

nacional

9. Aumentar la tasa de
inversión promedio en el

país.
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sistema moderno de
Índices industriales

Promoción y apoyo a la
integración de cadenas

productivas, clusters; o zonas
economicas especiales para

regiones con rezago
economico

Capacitación
empresarial

e) Lanzar proyecto de
sustitución competitiva

de importaciones

a) Ampliación y
desarrollo de la
infraestructura

del país

b) Mejoramiento de
los recursos
humanos

c) Compras públicas
de gobierno (buy

México) en apoyo a
la oferta nacional

d) Apoyo a la
creación de

empresas nuevas y
necesarias

a) Que defina y distinga con
claridad los procesos de

manufactura de los de maquila

b) Que informe por sector y
producto de los diferentes

grados de contenido nacional

d) Que informe de las
exportaciones de productos y

sectores su contenido nacional

c) Que informe del porcentaje de
exportación de empresas de
capital nacional, como de
aquellas que contengan

inversión extranjera directa.

Políticas de fomento
económico
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sistema integral
para la innovación

a) Que parta de un
mapa de la situación

tecnológica sectorial y
regional del país

b) Que motive y
premie la innovación
tecnológica en todas

sus vertientes

c) Motivación integral
para el aumento del
registro de patentes

nacionales

d) Generar un
programa nacional
para la innovación

d) Generar un
plan educativo

para la innovación

Política de generación
de empleo

manufacturero

c) Que impulse el
valor agregado

nacional del sector
exportador

b) Estímulos generales a
la creación de trabajos

formales

a) Que apoye a las
diferentes empresas

nacionales, a fin de que
aumenten la formalización

y el número de plazas

a) Que apoye el up
grading de los trabajos

maquiladores

a) Que apoye la
generación de

trabajos formales de
calidad
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relanzamiento de la
banca de Desarrollo

a) Que apoye políticas, programas
y proyectos sectoriales y
regionales competitivos

b) Que actúe con una amplia
gama de operaciones

c) Que adecue la capitalización
y las fuentes de fondeo

preferencial

d) Que fortalezca la autonomía
de gestión de su administración

e) Que racionalice y reestructure
la banca de fomento

f) Que maneje una Banca de
Desarrollo por Objetivos

i) Que enfoque el credito
hacia la innovación y
creación de patentes

h) Que enfoque el crédito
hacia la infraestructura y

pequeñas y medianas
empresas

g) Que enfoque el crédito en
áreas prioritarias para el

desarrollo nacional

Apoyar con capital de riesgo a
empresas o proyectos

estrategicos

j) Que establezca mecanismos
claros para el apoyo de
empresas de alto riesgo

Apoyos crediticios con
tasas preferenciales a
estudios de mercado y
promoción externa de





alianza por la educación para la integración social
y el Desarrollo Competitivo de méxico

La economía del conocimiento requiere de personas que cuenten con compe-
tencias y habilidades relacionadas con la innovación y el progreso tecnológico.

La consolidación de la estabilidad social de México hace prioritario que los ciu-
dadanos sean capaces de integrarse exitosamente a los procesos productivos mo-
dernos. 

Si bien el sistema educativo debe garantizar lo descrito, también es indispen-
sable contar con una alianza social más amplia. Cuando la educación y la industria
se encuentran estrechamente vinculadas se pueden generar programas de estudio,
estrategias de formación de empleo, de creación y aceleramiento de empresas con
alto valor agregado que garanticen el incremento de la productividad al mismo
tiempo que se eleva el bienestar de la población. 

Como se ha mencionado: la educación es parte fundamental en todo lo des-
crito, solo a través de un sistema educativo que fortalece el desarrollo de las com-
petencias y habilidades en las áreas de ciencia y tecnología se puede impulsar la
generación del capital humano pertinente para competir en la Era de la Economía
del Conocimiento y en la 4ª Revolución Industrial.

La relación entre la educación y la industria garantiza empleabilidad, au-
mento de productividad y mayor éxito en la actividad emprendedora de los ciu-
dadanos. 

Se debe desarrollar una estrategia transversal a todos los niveles del sistema
educativo que favorezca el aprendizaje de los estudiantes en las áreas vitales para
la Economía del Conocimiento y la 4ª Revolución Industrial: ciencias aplicadas,
matemáticas, computación, innovación y uso de la tecnología. Para ello es indis-
pensable tener un sistema educativo flexible hacia la utilización de nuevos mo-
delos educativos con eje en la innovación y el progreso tecnológico. El aprendizaje
colaborativo, instrumentado a través de proyectos con contenido tecnológico en
todos los niveles educativos, permitirá aumentar la capacidad para resolver pro-
blemas interrelacionados con el sector industrial en base de un mayor dominio
del conocimiento técnico y científico. 
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Una estrategia en tres niveles

Educación básica. Por medio de la aplicación de nuevos modelos educativos, y en
colaboración con el sector industrial privado, es posible utilizar los desarrollos de
robótica, mecatrónica y programación educativa para garantizar que los estudiantes
de nivel primaria y secundaria comprendan los elementos básicos de las ciencias
aplicadas, ingeniería y matemáticas. La intención educativa de la propuesta en este
nivel es vincular a los estudiantes, desde una etapa temprana, con el contenido con-
ceptual requerido para elevar sus capacidades de aprendizaje en la ciencia y tecno-
logía. además, elaborar modelos de maquinaria, robots y líneas de producción ayuda
a desarrollar habilidades como el trabajo colaborativo, aprendizaje por objetivos y
proyectos en función de simulaciones industriales.

Educación media superior industrial. Utilizando la lógica del modelo de educa-
ción dual se puede generar una profunda interacción entre el sistema educativo y la
industria nacional. Un primer objetivo es que la intención educativa se encuentre
orientada a las necesidades de los sectores de la transformación industrial de México,
los generadores de valor agregado. Con ello se incrementa la Competitividad In-
dustrial de México. 

El segundo objetivo de este nivel será permitir que los estudiantes tengan una
relación temprana con las empresas, creado por el tiempo que estuvieron en la
misma y por el conocimiento práctico que desarrollaron. 

Para la implementación de lo descrito se debe construir una Alianza por la
Educación Dual Industrial que permita:

•     Instituir programas de estudio orientados a los sectores estratégicos indus-
triales definidos en el Comité Nacional de Productividad. Con ello se ga-
rantiza la generación del capital humano pertinente para dichos sectores. 

•     Desarrollar programas de estudio para los sectores industriales proveedores
de insumos intermedios y bienes de capital en colaboración con el sector
privado nacional. El objetivo es que incorpore a estudiantes de dichos pro-
gramas, bajo el modelo dual, a sus empresas.

•     Un elemento esencial para fomentar la movilidad social del programa es
que se privilegie la vinculación de estudiantes de bajos recursos y de alto
aprovechamiento académico con las empresas y cámaras integrantes de la
alianza por la Educación Dual Industrial. El objetivo es que se aumente la
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capacitación práctica de los estudiantes al mismo tiempo que se le da una
orientación social.  Esto último permitiría abatir la pobreza al mismo tiempo
que se eleva el capital humano de la población de menores ingresos que se
encuentra altamente comprometida con su educación.

•     En el mediano plazo, los alumnos de nivel básico contarán con bases técni-
cas y matemáticas que les permitirán progresar más rápido en el nivel medio
superior. 

•     Para el caso de los estudiantes que decidan permanecer en empresas del
sector industrial el beneficio será contar con calificaciones que eleven la pro-
ductividad de estas. Lo anterior debe repercutir en mejores remuneraciones.
Si deciden continuar sus estudios se podrá elevar su nivel de aprovecha-
miento académico en áreas de ingeniería.

Nivel superior y posgrado industrial: creadora de nuevos diferenciales produc-
tivos y de empresas de valor agregado. al igual que en el nivel previo se requiere de
una alianza por la Educación Dual Industrial. Los objetivos adicionales son:

•     Propiciar la generación de innovación de procesos, productos y servicios de
mercado. Dado que el conocimiento de los estudiantes en este nivel es
mayor, un resultado esperado es que su eficiencia y eficacia no solamente
eleve la productividad de las empresas, en los últimos niveles de la carrera
profesional y en los posgrados se debe promover la generación de innova-
ción y progreso tecnológico aplicado.

•     En los posgrados lo último es fundamental, el objetivo particular sería que
el nivel de maestría contribuya con la innovación de procesos y el de doc-
torado con los de productos y servicios, todo ello bajo una lógica de mercado:
debe satisfacer una necesidad para la empresa y para el consumo intermedio
o final. En otras palabras, deben generar una rentabilidad derivada de una
necesidad del mercado.

•     Evidentemente que esto requiere la selección de las empresas que pueden
participar en este nivel, deben garantizar ser generadoras de valor agregado
y contar con áreas de mayor especialización.

•     al final de esta etapa el alumno aumentará su empleabilidad y en algunos
casos podrá emprender su propia empresa en función de innovación y de-
sarrollo tecnológico. 
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aquí se debe ser claro el modelo actual de educación dual en México no ha tenido
el éxito esperado, se deben buscar nuevos mecanismos para implementar el Modelo
de Educación Dual por Demanda: pasar de intentar crear un solo modelo dual a
uno en donde exista competencia que este encaminada a resolver las necesidades
particulares de cada sector productivo. Básicamente cómo funciona el modelo dual
alemán. 
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la alianza por la educación industrial, su 
contribución: fortalecimiento de la Producción 
interna para la Consolidación del bienestar 
social de méxico

El proceso de globalización ha sido acompañado por el desarrollo de la economía
del conocimiento. Durante la segunda mitad del siglo pasado las comunidades

científicas de Estados Unidos, Europa y Japón construyeron las bases de las tecno-
logías que hoy son los pilares de sus diferenciales productivos. El desarrollo de los
fundamentos de la microelectrónica, la robótica, la computación, la genética, la bio-
tecnología, la nanotecnología y la aeronáutica se aceleró desde la década de los años
50´s. Su aplicación comercial se hizo aún más necesaria a partir de la  “Crisis del Pe-
tróleo” de los años setenta, cuando el encarecimiento de los energéticos y sus deri-
vados precisó de modificar los procesos productivos con el objetivo de dotarlos de
nuevas tecnológicas que les permitieran elevar su rentabilidad económica.

En 1983 Bruce Nussbaum34 planteó un escenario poco creíble para la época.
afirmó que la hoy desaparecida Unión Soviética había errado el camino al apostar
por desarrollar su economía en función de su infraestructura militar. asociado a ello
existía una crisis de productividad laboral vinculada con los bajos incentivos para la
innovación y mejora continua. La estructura soviética fue incapaz de incorporar exi-
tosamente el progreso tecnológico a su modelo productivo.

al contrario de la experiencia soviética, las economías japonesa, norteamericana
y alemana fueron las principales impulsoras de la aplicación de las innovaciones
tecnológicas a sus sistemas productivos, factor que les permitió transformarse en
las economías líderes de la globalización. 

China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Malasia comprendieron la dinámica
de la economía global y prepararon sus sistemas educativos para integrarse al ciclo
de innovación y desarrollo tecnológico que marcaría el rumbo de la economía mun-
dial en las siguientes décadas.  

Una consecuencia de lo anterior fue el incremento de los requerimientos para
mantener el nivel de competitividad y productividad de las naciones líderes en 
la producción y comercio internacional. Los países antes citados construyeron 

34 El Mundo tras la Era del Petróleo, editorial Planeta. 
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ventajas competitivas que les permitieron aprovechar mejor su dotación de ventajas
comparativas. 

La lógica bajo la cual opera su infraestructura física y humana es que la innova-
ción es fundamental para la consecución de mayores niveles de productividad, com-
petitividad y bienestar económico. 

Para que ello ocurra, y sea sustentable, es necesario reconocer a la innovación
como un proceso de mercado orientado a generar mayor bienestar. 

Lo primero significa que el objetivo central del desarrollo económico no es
solo fomentar el progreso científico per se, en realidad se debe garantizar que una
parte sustancial del mismo tenga un profundo vínculo con la industria y el sector
de los servicios de alto valor agregado asociado a la misma.

La implicación directa de lo anterior es la relevancia del liderazgo del sector
público para garantizar que el conocimiento impartido por el sistema educativo
no solo sea de alta calidad, también debe crear el marco institucional adecua-
do para crear una alianza con las empresas privadas, particularmente con las 
que tienen la capacidad transformadora en el sector industrial, agroindustrial y
de servicios.

Bajo la estructura del actual contexto internacional, ningún país puede aspirar
a mejorar su posición en la economía mundial sin contar con un sólido sistema
educativo que al mismo tiempo se encuentre estrechamente vinculado con su sis-
tema productivo. 

Como se ha observado en las cifras antes descritas, México no emprendió los
cambios adecuados a su sistema educativo para garantizar su posición competitiva
a nivel global y el desarrollo social interno. En consecuencia, enfrenta desafíos
que puede resolver por medio de la creación de una alianza por la Educación y
el Desarrollo Económico, algunos de los cuales son:

1.    Crecimiento económico. Se requiere que el PIB se eleve a una tasa anual su-
perior al 5%, el doble del promedio de las últimas tres décadas. Lograrlo re-
quiere de incrementar la productividad y esperanza de vida de las empresas
en su conjunto.

      a.    El desafío no es menor, de acuerdo al INEGI hay 5.7 millones de estable-
cimientos, la mayor parte son micro, pequeños y medianos. La impor-
tancia de los establecimientos que emplean hasta 10 trabajadores se
puede ver en su aporte a la generación de empleo: el 95% del total. aquí
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es en donde existe el desafío a resolver: la producción de estos solamente
llega a 9.8% del total.

      b.    además, más del 46% de los establecimientos son prácticamente nue-
vos, el problema es que la mayor parte tiene una esperanza de vida li-
mitada:35 36% no sobrevive a su primer año.   

      c.    a diferencia de otros sectores en las manufacturas el 40% de los esta-
blecimientos tienen más de 10 años de vida: al menos 10% superior a la
mayor parte de otros sectores productivos. 

             i.     La gran diferencia radica en el valor agregado del sector, la capacidad
transformadora de las empresas industriales y su vínculo con las ca-
denas globales de valor les permite competir con mayores probabi-
lidades de éxito.

•     Lo anterior tiene un mensaje claro: los diferenciales productivos que las empresas
requieren para tener una esperanza de vida mayor pasan, entre otros aspectos, por
incrementar su valor agregado y eso precisa de capital humano altamente desa-
rrollado y especializado en las actividades productivas que el mercado demanda.

2.    Desarrollo Social. Durante décadas se ha planteado la necesidad de generar
una nueva etapa de desarrollo social con mayores bases productivas, parti-
cularmente en aquellas entidades federativas en donde la pobreza lacera a
más del 60% de la su población. Si bien se ha planteado al sector industrial
como el mecanismo económico bajo el cual se deben alcanzar dichos obje-
tivos, en la práctica no se ha alcanzado lo planteado en: 

      a.    El Programa para Democratizar la Productividad (PDP)  “señala que es
necesario promover la movilidad social intergeneracional, mejorar la ca-
lidad educativa, incrementar la inversión en capacitación laboral, pro-
mover la conformación de clusters, evaluar el impacto de las políticas
públicas, mejorar la asesoría técnica, tecnológica, financiamiento, acceso
a agua, así como la promoción de asociaciones productivas para la ge-
neración de economías de escala, así como la inversión en innovación
pública y privada”. 

35 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
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      b.    La iniciativa de ley para la creación de las Zonas Económicas Especiales
con orientación industrial elevar el desarrollo social de las regiones in-
volucradas.

Solo una La alianza por la Educación Industrial (graficas 23-26) bajo el modelo dual
permitiría elevar el nivel de capital humano al mismo tiempo que lo vincula con el
sector productivo. 

•     El sistema educativo en México puede promover la transformación social
del país con bases productivas: a través de la educación dual con sentido in-
dustrial y de la aplicación de las modernas técnicas de enseñanza se puede
generar una alianza por la Educación Dual Industrial con el sector privado.
Su contribución:

      o     Garantizar que la educación facilite la movilidad social al mismo tiempo
que fortalece las capacidades productivas de las empresas. Complemen-
tada con las políticas públicas ya existentes y otras innovadoras se puede
crear el fundamento del capital humano pertinente para competir en la
Economía del Conocimiento Global. 

•     Hay dos elementos internacionales que permiten corroborar lo oportuno
del planteamiento:

•     La 4a Revolución Industrial. Se encuentra basada en la Economía del Co-
nocimiento: la innovación y el progreso tecnológico transformarán al sector
industrial y a la economía mundial. México debe prepararse oportunamente
para ello a fin de promover que su población y empresas puedan integrarse
exitosamente a la misma.

•     Los objetivos 2030 de la ONU: entre otras metas se busca eliminar la pobreza
por medio del empleo formal y el desarrollo industrial. México puede ser el
primer país en américa Latina en dar pasos concretos para cumplir con los
objetivos y compromisos contraídos.

      o     además, se encuentra el cambio institucional ya realizado en México:
los artículos 25 y 26 constitucional definen al desarrollo industrial como
parte de los mecanismos estratégicos para impulsar el crecimiento eco-
nómico. De igual forma ya se cuentan con los avances que contienen la
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Ley para el Incremento Sostenido de la Competitividad y la Productivi-
dad de la Economía Nacional, la iniciativa de ley referente a las Zonas
Económicas Especiales y la reglamentación de la aplicación del modelo
dual de educación en México. En su conjunto permiten elaborar la pa-
lanca del desarrollo económico y social de México en el siglo xxI.

La construcción de una Alianza por la Educación para la Integración Social y el
Desarrollo Competitivo de México entre el sector público y el privado industrial
lo puede lograr.
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gráfica 23
lógica del modelo alianza por la educación para la integración social

y el desarrollo competitivo de méxico
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Sistema educativo promotor del crecimiento y desarrollo social de México con fundamentos productivos en
alianza con el sector privado.

Modernizar el aprendizaje educativo en todos sus niveles en función de las matemáticas, la robótica, la
mecatrónica y la programación educativa.

Políticas públicas para acelerar el emprendimiento de alto valor
agregado a partir del nivel medio superior.

Alianza Público-Privada para la aplicación de nuevos modelos educativos
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gráfica 24
visión general

El sistema educativo nacional
participará en todos sus niveles
para generar el capital humano
que requiere la Era de la
Economía del Conocimiento y la
4a Revolución Industrial. Su
orientación será la de facilitar el
desarrollo social de la población
por medio del incremento de la
productividad y la
competitividad de las empresas
industriales y de la economía
del país en general.

La colaboración del sector
privado industrial es
fundamental para, a través de la
alianza, dar funcionalidad al
modelo dual de educación
industrial orientado a los
sectores productivos que
generan diferenciales
competitivos en la Era de la
Economía del Conocimiento y en
la 4a Revolución Industrial. Su
colaboración permitirá que la
educación y actividad productiva
converjan para aumentar la
empleabilidad de los estudiantes
al elevar su conocimiento,
competencias y habilidades
tecnológicas y de innovación.

El desarrollo del modelo de
educación industrial, basado en
el modelo dual, permitirá que
México cumpla con los
compromisos de la Agenda
2030 de la ONU los cuales
tienen, entre otros elementos, al
desarrollo industrial (obejtivo 9)
como participe fundamental
para disminución de la pobreza
por medio de la creación de
empleo formal bien
remunerado. El incremento de
las capacidades produtivas lo
hará sostenible.

Alianza por la Educación Industrial para la Integración Social y el Desarrollo Competitivo de México

Desarrollo de las bases productivas con vocación al desarrollo social

Ciclo social y productivo virtuoso
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El beneficio esperado

Lo descrito parte de una visión integral que vincula lo tecnológico con el sector in-
dustrial, particularmente con las manufacturas.

De igual modo, el concepto de manufactura que se maneja en el documento se
entiende como una actividad universal que lo mismo involucra a la agroindustria,
la industria transformadora de bienes y los servicios industriales tecnológicos. 

•     El planteamiento busca establecer un marco institucional de colabora-
ción entre el sector público y privado, el cual tenga como primer obje-
tivo elevar la participación de las manufacturas como proporción del
PIB: llevarlo de 18% que actualmente tiene a 22% hacia el 2024 y 28%
en 2030. Con ello la participación de la industria en el PIB estaría cerca
del 45% y con ello podría generar ocupación y empleo formal bien re-
munerado a quienes hoy se encuentran en la informalidad, particular-
mente en labores como el comercio al por menor. 

En este sentido es necesario establecer metas intermedias y de largo plazo para lo-
grar que el desarrollo industrial impulse el crecimiento de México: 

•     Promover la inversión productiva alcance un mínimo de 30% como propor-
ción del PIB para el 2024.
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Desarrollo social con bases productivas y acorde con la Era de la Economía del
Conocimiento

Incremento en el
aprovechamiento escolar en las
áreas de matemáticas, ciencias

aplicadas, tecnología e
innovación

Incremento de la productividad y
competitividad industrial de la

empresas

Desarrollo y movilidad social
fundamentada en un sistema

educativo promotor de la
innovación y el desarrollo

tecnológico en alianza con el
sector privado industrial

gráfica 26
resultados esperados



•     Procurar nueva inversión extranjera directa en manufacturas: que supere el
60% como proporción del total. Ello fomentaría la entrada de capitales sec-
tores productivos. Para ello se debe promover la creación de empresas de
base industrial que estén alineadas con el programa de reindustrialización
que existe en la zona del TLCaN.

•     aumentar la participación del contenido nacional de las exportaciones, pasar
del 30% al 40% en los siguientes 6 años.

•     Incrementar el número de patentes registradas en México. Elevar la partici-
pación de los mexicanos en este proceso, de un 5% a un 20% en los siguien-
tes 6 años y a 50% en 12 años.

•     Fomentar el crédito de la banca privada a la producción industrial de la eco-
nomía. Que la participación se elevé del 25% al 35% en los siguientes 6 años.
Con ello se tendría un mayor impacto en el valor agregado

•     Mantener la proporción de financiamiento de la banca de desarrollo a la ac-
tividad industrial privada y empresarial (65%) pero incrementar en 15%
anual el financiamiento total, buscando elevar el destinado al sector primario
y ligarlo a la agroindustria que genera mayor valor agregado. 

•     aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas vinculán-
dolas con las de gran tamaño al generar un pacto por el encadenamiento
productivo de sectores estratégicos para el desarrollo productivo. Para ello
se presenta el siguiente esquema de propuesta. 

•     Crecimiento sustentable, comprometido con el bienestar y el medio am-
biente. La aplicación de una política industrial basada en la innovación tec-
nológica tiene como consecuencia la consecución de los objetivos de
desarrollo sustentable que se requieren actualmente. El progreso tecnológico
implica el desarrollo de maquinaria y equipo con menores requerimientos
de energía y agua. De igual forma puede contribuir a la menor utilización
de energía proveniente de fuentes fósiles y a que la utilizada genere menos
emisiones de contaminantes.

De esta manera, revertir la desindustrialización que se ha vivido en México es prio-
ritario, forma parte del mecanismo para reemprender el camino del crecimiento eco-
nómico, al mismo tiempo que impulse la creación del valor agregado de otros
sectores productivos del país, por lo que fomentar el crecimiento económico de Mé-
xico tiene como requerimiento ineludible al desarrollo industrial.
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En el actual contexto de desaceleración económica es fundamental que se pro-
picie la creación de un Nuevo Modelo de Política Industrial para México, que pro-
mueva la “Producción Competitiva de Insumos Intermedios”, es decir que impulse
la productividad y competitividad de las empresas nacionales, el fortalecimiento del
mercado interno y del capital humano la generación de infraestructura y el finan-
ciamiento de la actividad productiva.

El resultado esperado es un aumento en el bienestar de la población, mediante
la creación de empleos bien remunerados y con prestaciones sociales adecuadas, el
camino a la distribución de la riqueza de una manera productiva, sin cargo al erario
ni mayores impuestos.

El marco institucional: ¿Qué se puede hacer?

En fundamento al fomento y desarrollo industrial es posible dar cumplimiento al
artículo 25 Constitucional: bajo la rectoría del Estado se debe alcanzar un mayor desa-
rrollo nacional mediante incrementos en competitividad, fomento del crecimiento económico
y el empleo, una mejor distribución del ingreso y la riqueza. Sin embargo, es pertinente
considerar que los cambios a realizar requieren de una visión innovadora de modelo eco-
nómico para el país.

El cumplimiento de dicha visión es fundamental para alcanzar dos metas estra-
tégicas en el desarrollo del país: lograr mayor equidad social y crecimiento econó-
mico, mediante el impulso de la productividad y con ello del desarrollo industrial. 

El desafío para México no es menor: durante las últimas décadas se ha posicio-
nado como uno de los principales exportadores de bienes en el mercado interna-
cional, particularmente hacia Estados Unidos, pero ello no es suficiente para generar
bienestar económico y social.36 El aumento en las exportaciones no le ha exentado
de vivir condiciones adversas en su mercado interno, del bajo crecimiento econó-
mico que le ha llevado a perder posiciones a nivel global37 y de la caída en compe-
titividad ya citada. Un hecho que se debe enfrentar y revertir es que la dinámica del
crecimiento económico es inferior al del comercio internacional. La razón funda-
mental se encuentra en la baja participación de contenido nacional en las exporta-

36 México es el tercer exportador hacia dicho mercado, solamente por debajo de China y Canadá. 
37 Durante los últimos 15 años México salió de los primeros 10 lugares por tamaño del PIB para ocupar
la posición 15 en 2017.
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ciones (30%) y la alta dependencia de insumos intermedios importados que tiene
la economía nacional.38

El Programa de Desarrollo Innovador presentado por la Secretaría de Economía
es contundente en su diagnóstico al reconocer que existen grandes diferencias re-
gionales y sectoriales:  “las desigualdades se tradujeron en una desarticulación de
cadenas productivas”. 

Lo citado incide en que los beneficios de la apertura comercial no se distribuyan
de manera homogénea en toda la población y empresas, siendo una de las razones
el bajo contenido nacional que tienen las exportaciones. 

Para que México refrende su éxito en los mercados globales requiere elevar su
productividad y un marco institucional que favorezca el incremento de su competi-
tividad. Es necesario generar nuevos diferenciales productivos y fortalecer los ya
existentes, parte de lo cual se puede lograr con una mayor integración de las cadenas
productivas.

En este sentido, es oportuna la estrategia de política económica fundamentada
en el Programa Nacional de Desarrollo (PND), el Programa para Democratizar la
Productividad (PDP) y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, en el sen-
tido de que se tiene a la productividad como el elemento central bajo el cual se busca
aumentar el dinamismo de la economía. De manera particular es relevante que en
la Meta Nacional de México Próspero se plantee el objetivo de Desarrollar los sec-
tores estratégicos del país. 

En particular, el Programa para Democratizar la Productividad (PDP) es una es-
trategia planteada en el Plan Nacional de Desarrollo para la coordinación de accio-
nes de políticas públicas encaminadas a elevar el potencial productivo, fomentar la
actividad económica y establecer la política de ingresos y gastos públicos para in-
ducir la formalidad.

Este programa reconoce algunas de las limitantes que aquejan a la actividad
productiva del país, que en particular han mermado la productividad total de 
los factores. Entre éstos se encuentran la asignación ineficiente de los factores 
de producción, la cual tiene su origen en la alta informalidad, la carencia de 
habilidades de los trabajadores, la ausencia de incentivos a las empresas para
participar en el sector formal, la falta de financiamiento en situación competitiva,
la falta de acceso a crédito bancario y falta de acceso a otros mercados de capital,
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38 En 2012 se importaron 370 mil millones de dólares. El 75% fueron de insumos intermedios una can-
tidad que por sí sola representó el PIB de Chile o Singapur en dicho año.
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el tamaño de las empresas, así como la falta de cuidado y protección del medio
ambiente.

De igual manera, el PDP señala que es necesario promover la movilidad social
intergeneracional, mejorar la calidad educativa, incrementar la inversión en ca-
pacitación laboral, promover la conformación de clúster, evaluar el impacto de las
políticas públicas, mejorar la asesoría técnica, tecnológica, financiamiento, acceso
a agua, así como la promoción de asociaciones productivas para la generación de
economías de escala, así como la inversión en innovación pública y privada. 

En concordancia con lo anterior, como uno de los primeros pasos dar es crear
un Sistema de Estudios Estratégicos de Análisis y Prospectiva Productiva para
Elevar el Bienestar Social, el cual tenga como objetivo identificar los sectores es-
tratégicos a nivel nacional, regional y sectorial, a fin determinar cuáles son los esen-
ciales para mantener y el elevar el ritmo de generación de riqueza en el país. De
igual forma es prioritario identificar los sectores estratégicos en la creación de los
diferenciales productivos pertinentes para que México avance en la solución de sus
problemas sociales y económicos estructurales. 

En la elaboración del sistema de estudios propuesto es importante la participa-
ción de la sociedad civil, particularmente de las empresas y universidades. Su inclu-
sión abre la posibilidad de alcanzar una vinculación entre la visión de largo plazo y
estrategias de política económica del Gobierno Federal con la participación directa
del aparato productivo. 

La definición de política industrial como uno de los mecanismos para fortalecer
el crecimiento del país se encuentra alineado con el Programa para Democratizar la
Productividad en donde se establece que habrá   “acciones de gobierno encaminadas a
llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo
de los ciudadanos y las empresas,”. así como que   “el bajo crecimiento económico de México
podría ser resultado de una lenta acumulación de factores, explicada, por ejemplo, por bajos
niveles de inversión en capital humano o en maquinaria, equipo e infraestructura”.

Por tanto, es una consecuencia que se elabore una política de fomento y desa-
rrollo industrial que integre a las cadenas productivas, permita incubar y desarrollar
empresas proveedoras (tanto para el mercado interno como para la exportación)
basadas en la innovación es fundamental para elevar la productividad y competiti-
vidad de México, al mismo tiempo que le permite mejorar la distribución de la ri-
queza mediante empleos de mayor calidad.

Para ello el PDP programa propone una estrategia transversal, afectando a los
distintos programas de gobierno y coordinando sus tres órdenes, para lo cual se
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busca la inclusión y colaboración de diversos representantes de la sociedad mexicana
a través del Comité Nacional de Productividad, el Consejo Consultivo Empresarial
para acelerar el Crecimiento Económico de México y las Comisiones Estatales de
Productividad.

De igual manera se establece que el Instituto Nacional del Emprendedor se en-
cargue de la implementación y ejecución de política nacional de fomento al em-
prendimiento, con los objetivos de democratizar la productividad, impulsar el
surgimiento de emprendedores, ampliar la base de PYMEs productivas y consoli-
dadas e incrementar el número de negocios con capacidad de competencia inter-
nacional y potencial de crecimiento.

El desarrollo del mercado interno y del sector exportador deben encontrarse
asociados a la política de fomento y desarrollo industrial.  Una de las limitantes para
el crecimiento económico ha sido buscar su consecución mediante un modelo ba-
sado en las exportaciones que ha privilegiado la maquila, la cual tiene bajo valor
agregado y limita la posibilidad de alcanzar una mayor integración de las cadenas
productivas. Desde 1993 México solamente ha logrado un superávit comercial en
los años vinculados con la crisis del llamado Efecto Tequila.39 En más de dos décadas
el modelo de comercio internacional ha generado déficit, es decir se compra más
de lo que se vende, impactando negativamente a la contabilidad del PIB. De los 370.8
mil millones de dólares que se importaron en 2012, 316.5 mil millones fueron de
insumos intermedios y de bienes de capital (85% de las importaciones totales), ele-
mentos necesarios para la producción pero que consumen las ganancias que debería
generar el comercio internacional en el país. La aplicación de una innovadora po-
lítica industrial, debe revertirlo. El planteamiento no implica caer en el protec-
cionismo, por el contrario, se debe aprovechar el entorno de globalización para
realizar una transferencia de tecnología e inversión desde el exterior a México en
aquellos sectores estratégicos determinados previamente, gestando una vinculación
entre las universidades y empresas en el país para generar un proceso de adopción
de tecnología que en el mediano plazo converja en desarrollos propios. 

La urgencia de lo anterior es evidente: para 2011 la Organización Mundial de
Comercio reportó que de las 11,285 patentes otorgadas en México menos del 2%
fueron obtenidas por residentes (una parte considerable se encuentra vinculada a
las manufacturas).40 En el caso de China la proporción de residente que patentan es
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39 Fueron 1995, 1996 y 1997.
40 De 3,758 empresas que registraron o tramitaron patentes, el 41.5% pertenece a las manufacturas. De
las 1,787 empresas que adquirieron patentes el 34% son del sector de las manufacturas (INEGI, 2009). 
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de 65%, para Corea del Sur de 76% y en Estados Unidos 48%. además, la genera-
ción de patentes es superior en estos últimos países: China 172 mil, Corea 94 mil y
Estados Unidos 224 mil. 

Un país que no realiza investigación y aplicaciones tecnológicas a su actividad
industrial debe adquirirlas intensivamente en el extranjero para poder mantenerse
en primera línea en la competencia del comercio internacional. Lo anterior es par-
ticularmente válido cuando su perfil exportador es de manufacturas y recursos ener-
géticos que reclaman un alto valor agregado. El problema es que ello limita las
ganancias del comercio exterior y los diferenciales productivos necesarios para com-
petir. Lo primero porque debe pagar por adquirir maquinaria, equipo e insumos in-
termedios al extranjero, transfiriendo con ello parte de las ganancias de las
exportaciones. Lo segundo porque no tiene los derechos de exclusividad sobre los
mismos, otro país puede adquirirlos y con ello se pierden las ventajas potencial-
mente adquiridas con la importación de maquinaria y equipo.

Por tanto, la política industrial con un sentido de innovación es oportuna, pero
además debe establecerse una estrategia integral de desarrollo convergente hacia
una economía que alcance mayores niveles de bienestar sin detener a los sectores y
empresas maduras. Es prioritario que se elaboren estrategias y acciones para fomen-
tar el desarrollo de proveedores nacionales de maquinaria, equipo e insumos inter-
medios, en donde pueden participar pequeñas y medianas empresas de alto valor
agregado. Como el PDI señala es “imperativo implementar una política de fomento in-
dustrial que impulse un cambio estructural para cerrar brechas”, en donde esta modifi-
cación implique el avance del aparato productivo general.   

Una nueva etapa de industrialización abrirá la posibilidad de propiciar equili-
brios regionales: no únicamente beneficia a las empresas ya establecidas, también
es la posibilidad de llevar nuevas unidades productivas a estados y municipios en
donde no se cuenta con un número adecuado; en donde las personas se ven obli-
gadas a migrar, vivir en pobreza o dedicarse a actividades informales de bajo valor
agregado.

Debe citarse que en el PDI propone una política de fomento industrial con
un enfoque de economía abierta, perspectiva derivada de la política de apertura
comercial que se ha venido implementando México. En este punto es prioritario
apuntar que, si bien ello es positivo, no es suficiente. Los resultados económicos
antes descritos permiten aseverar que es necesario pasar de una política de fo-
mento industrial (limitada al uso de los distintos instrumentos de gobierno para
mejorar el clima de negocios e incentivar la actividad económica de los sectores

ALIANZA POR LA EDUCACIÓN INDUSTRIAL, SU CONTRIBUCIÓN 135



productivos) a una de fomento y desarrollo industrial sectorial y regional en
donde el Estado tenga una participación más activa y se realice colaboración con
las estrategias del sector privado.

Para el sector industrial, el PDI implementará estrategias y acciones que im-
pulsen la productividad de los sectores maduros, incrementen la competitividad
de los sectores dinámicos y permitan la atracción y el fomento de sectores emer-
gentes. No obstante que ello es un primer paso a dar, no se puede dejar de lado
que la perspectiva moderna de industrialización precisa de una visión holística,
que vea las interrelaciones entre los sectores productivos y fortalezca las sinergias
existentes entre los mismos.

El impulso a la innovación en procesos y productos (especialización y diver-
sificación), como parte central de la política de fomento industrial, contribuirá a
democratizar la productividad. Para ello debe asegurarse la integración productiva
de las cadenas de valor, es aquí en donde se requiere el desarrollo de empresas
que puedan funcionar como proveedoras de productos y servicios de mayor valor
agregado. 

a fin de lograr una óptima gestión de los recursos y alcanzar mejores resulta-
dos, como se plantea en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, los
programas e instrumentos que son competencia se deben alinear al ámbito de ac-
ción de la política de fomento y desarrollo industrial, comercial y de servicios.

Por lo anterior, las estrategias y líneas de acción sobre el impulso a empren-
dedores y el fortalecimiento al desarrollo empresarial de las MIPYMES y los or-
ganismos del sector social de la economía; la promoción de una mayor
competencia en los mercados y una mejora regulatoria integral; y el incremento
de los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido
nacional de las exportaciones, deben estar elaboradas en función de los requeri-
mientos de los sectores y regiones productivas.

El PDI establece sus objetivos, estrategias y líneas de acción alineadas con lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, en el marco de los ob-
jetivos para el logro de las Metas Nacionales de un México Próspero y un México
con Responsabilidad Global, así como de las estrategias transversales. De manera
adicional, se identifica su contribución de manera concurrente con aquellos ob-
jetivos y estrategias, cuya responsabilidad corresponde a otras dependencias y
entidades de la administración Pública Federal.

La dependencia del Ejecutivo Federal responsable de conducir la política in-
dustrial de nuestro país es la Secretaría de Economía. 
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Indicador de Competitividad Industrial Sistémica (CIS)

El grado de avance debe valorarse en términos de valor agregado, es decir de creci-
miento económico. La política industrial propuesta tiene su fundamento en la crea-
ción de valor agregado y en distribución equitativa de la misma a través del empleo
generado. 

La métrica de valoración de la Competitividad Industrial Sistémica (CIS) deberá
estar vinculara con el indicador de Competitividad Industrial (CPI) generado por
ONUDI: es la única medición que se puede vincular con una definición de política
industrial enfocada al crecimiento económico y por lo tanto que sea sostenible en
la competencia existente en los mercados internacionales. además, permite la com-
paración con las principales naciones del orbe.

El concepto del CPI tiene integrado al valor agregado que genera un país y a su
peso relativo en el mundo. La implicación es evidente: se busca ubicar la dimensión
productiva de cada nación en el contexto de la industria manufacturera, la evaluada
por el CPI.

En la actualidad el CPI consiste en ocho sub-indicadores agrupados en tres di-
mensiones.

•     La primera se refiere a la capacidad de los países para producir y exportar
manufacturas y es capturado por el Valor agregado Manufacturero per cápita
(MVapc) y por sus Exportaciones de Productos Manufacturados per cá-
pita (Mxpc). 

•     La segunda abarca nivel de profundización tecnológica y la modernización
de los países. Para generar un proxy de esta dimensión, se han elaborado
dos sub-indicadores compuestos: intensidad de la industrialización y ex-
portación calidad. 

           El grado de intensidad de la industrialización se calcula como una agre-
gación lineal de la proporción del Valor agregado de la manufactura de
media y de alta tecnología respecto al Valor agregado Total de la Manu-
factura (MHVash) y la proporción del Valor agregado de la Manufactura
en el PIB Total (MVash).

           La calidad de exportación de los países se obtiene como una agregación
lineal de la proporción las Exportaciones de Manufacturas de Media y
alta Tecnología respecto al total de las exportaciones de manufacturas
(MHxsh) y la proporción de Exportaciones de Manufacturas respecto a
las exportaciones totales (Mxsh).
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•     La tercera dimensión de la competitividad implica el impacto de los países
en la manufactura mundial, tanto en términos de su participación en el Valor
agregado Mundial de las Manufacturas (ImWMVa) y en el Comercio Mun-
dial de Manufacturas (ImWMT).

Como se puede apreciar, el concepto de competitividad industrial se basa en la ca-
pacidad de generar valor agregado, el pilar del crecimiento económico. Cualquier
nación que aspire a mejorar sus condiciones de competitividad industrial debe im-
pulsar los pilares de la productividad: inversión y desarrollo del capital humano.
Para ello debe asignar recursos de manera eficaz.

Ello se encuentra alineado con la perspectiva de ONUDI referente a que:

•     “...que el desarrollo productivo es la fuerza motriz de la aplicación de nuevas tec-
nologías a la producción y la fuente y el agente más importante de la innovación
tecnológica; crea nuevas aptitudes y actitudes ante el trabajo, cataliza el cambio
institucional y genera capacidades empresariales modernas”. 

a partir de ello la ONUDI es contundente: 

•     “la evaluación comparativa del rendimiento industrial nacional es crucial para
muchas economías, independientemente de su nivel de desarrollo”.

La industrialización implica un mayor nivel de tecnificación de los procesos pro-
ductivos y la utilización del progreso tecnológico para la transformación de las ma-
terias primas en bienes de consumo, bienes intermedios de producción y, aún, en la
construcción de bienes de capital. 

Elección de los sectores estratégicos41

La definición de sectores estratégicos se genera a partir de los beneficios que su ac-
tividad propicia en toda la cadena productiva, es decir en el conjunto de la economía:
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41 El Dr. José Romero Telleache, miembro del Consejo del IDIC del Sistema Nacional de Investigadores
(Nivel III) y professor-investigador de El Colegio de México y el Dr. Gaspar Núñez Rodríguez profes-
sor-investigador de el Colegio de México realizaron el análisis y determinación de los sectores estra-
tégicos a través de su Modelo ajusco. El IDIC y CONCaMIN agradecen su invaluable contribución.
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su demanda de insumos y bienes de capital impacta positivamente a los productores
de dichos bienes, y su oferta de productos es utilizada por otras empresas en sus
procesos.

La elección de estos sectores motores de la economía garantiza que los recursos
asignados, físicos, financieros y humanos, tendrán los mejores rendimientos, se hará
una asignación eficiente. Tener otros criterios de selección puede provocar resultados
improductivos, desperdicio de recursos y una reducción de la productividad de la eco-
nomía.

Para que un sector productivo pueda ser considerado como estratégico debe tener
encadenamientos productivos; es decir, vínculos solidos con el resto de la economía:
las empresas que privilegian la utilización de insumos importados tienen poca relación
con proveedores nacionales. Difícilmente pueden considerarse como estratégicos por-
que su producción tiene un escaso contenido nacional. Si además no tienen capacidad
transformadora, son maquiladoras, pueden alcanzar altas ventas que no inciden en la
creación de valor agregado y, por lo tanto, no propician mayor crecimiento económico,
solamente son parte del flujo económico y no generan los acervos de inversión y ca-
pital humano que se requiere en la industria del siglo xxI:

La elección del sector tiene relevancia para el crecimiento económico y el cambio
estructural, dado que las oportunidades tecnológicas entre ellos varían significa-
tivamente.42

Por otro lado, lograr la sustitución de las importaciones tampoco es una tarea fácil,
ya que si bien existe una demanda por esos productos ello no necesariamente im-
plica que se tenga una producción interna de los mismos. En el corto plazo sólo se
puede sustituir lo que se crea en el país. así, observar la balanza comercial para iden-
tificar en donde existe una alta importación de bienes industriales debe comple-
mentarse con el análisis de las empresas existentes para garantizar que exista la
producción interna equivalente. Si ello ocurre, se pueden crear las políticas adecua-
das para elevar la productividad de las empresas nacionales, aumentar su capacidad
de producción y calidad de sus productos con el objetivo de que puedan competir
globalmente. Esto implica un proceso de desarrollo de mediano y largo plazo.

Por ello la política industrial debe ser diferenciada: en el corto plazo los sectores
estratégicos son los adecuados para obtener crecimiento económico rápido. Los pro-

42 Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial.
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ductores nacionales de bienes que pueden competir con las importaciones son un
segundo segmento por desarrollar, se debe acelerar su proceso. Los resultados
serán de mediano plazo. Incubar empresas para que se integren a los procesos
productivos requiere de un mayor tiempo. Los resultados de la política serán de
mediano y largo plazo.

Sin lugar a dudas que la política industrial debe contemplar a más de un sector
productivo: 

La diversificación en las manufacturas puede ayudar a conseguir índices de cre-
cimiento promedio rápido, periodos de crecimiento más largos y menos volatilidad
en el crecimiento, para así sostener el crecimiento en el largo plazo.43

Sectores Estratégicos en México

En los resultados presentados se hace un análisis estructural de la economía mexi-
cana y Corea del Sur. El objetivo es determinar los sectores clave de México y com-
pararlos con una de las economías más exitosas en materia de crecimiento
económico sustentado en un sector industrial que hoy es líder en innovación tec-
nológica. Para ello se recurrió a la información de la matriz insumo-producto gene-
rada por la OCDE. De igual forma se realizó una estimación, solo para México en
función de la matriz insumo-producto elaborada por el INEGI. El objetivo es observar
la coincidencia en la determinación de los sectores clave, es decir aquellos que tienen
una vinculación integral con la economía: tanto por los insumos que demandan de
otros sectores como por la provisión de insumos para otros sectores productivos. 

Un resultado fundamental a destacar es que, por una parte, los sectores  “Indus-
tria química y sus productos” e  “Industrias metálicas básicas” surgen como los prin-
cipales sectores clave en México del mismo modo que en Corea y otros países
desarrollados. Para la elaboración del estudio se utilizaron las herramientas básicas
del análisis estructural; primero se comparó el efecto multiplicador total de los sec-
tores productivos, directamente derivado de las matrices inversas de Leontief, y
luego se calcularon los índices de Rasmussen para llevar a cabo la identificación de
sectores clave de la economía.44
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43 Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial.
44 Ver apéndice I Metodología.
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En el cuadro 11 se presenta la descripción de las cuentas de las matrices in-
sumo-producto de la OCDE. Se utilizan dicha información para que sea homogénea
para ambas economías. De acuerdo con la metodología utilizada, en el cuadro 12
se presentan los índices de Rasmussen obtenidos para ambos países, se resaltan los
sectores clave, los impulsores aparecen en negritas, y los estratégicos en itálicas.
Para los sectores clave ambos índices tienen un valor superior a 1. 
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Cuadro 11. Cuentas de las Matrices Insumo-Producto Totales de la OCDE, 2011.

Cuenta Descripción

Sector 1 Agricultura, caza, aprovechamiento forestal, y pesca

Sector 2 Minería

Sector 3 Alimentos, bebidas y tabaco

Sector 4 Textiles y sus productos, cuero y calzado

Sector 5 Madera y sus productos

Sector 6 Pulpa, papel y sus productos, impresión y publicación

Sector 7 Carbón, productos de petróleo, y combustible nuclear

Sector 8 Industria química y sus productos

Sector 9 Productos de plástico y de hule

Sector 10 Otros productos minerales no-metálicos

Sector 11 Industrias metálicas básicas

Sector 12 Fabricación de productos metálicos

Sector 13 Fabricación de maquinaria y equipo

Sector 14 Fabricación de equipo de cómputo, electrónico y óptico

Sector 15 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos

Sector 16 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

Sector 17 Fabricación de otros equipos de transporte

Sector 18 Manufactura de reciclaje

Sector 19 Suministro de electricidad, gas y agua

Sector 20 Construcción

Sector 21 Comercio reparación

Sector 22 Hotelería y restaurantería

Sector 23 Transporte y almacenamiento

Sector 24 Servicios postales y telecomunicaciones

(Continúa)



Para el caso de México, con la información de la OCDE, los sectores claves son:

•     Pulpa, papel y sus productos, impresión y publicación.
•     Carbón, productos de petróleo, y combustible nuclear.
•     Industria química y sus productos.
•     Industrias metálicas básicas (industria siderúrgica).
•     Fabricación de equipo de cómputo, electrónico y óptico.

Cuando se utiliza la información de la matriz-insumo producto generada por el
INEGI, los sectores clave son: 

•     Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.
•     Industria química.
•     Industrias metálicas básicas
•     Industria alimentaria.
•     Generación y distribución de energía eléctrica.
•     Transportes 
•     Industria del papel. 
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Cuadro 11. Cuentas de las Matrices Insumo-Producto Totales de la OCDE, 2011.
(Continuación)

Cuenta Descripción

Sector 25 Intermediación financiera

Sector 26 Servicios inmobiliarios

Sector 27 Alquiler de maquinaria y equipo

Sector 28 Computación y actividades relacionadas

Sector 29 Investigación y Desarrollo y actividades relacionadas

Sector 30 Administración pública y defensa seguridad social obligatoria

Sector 31 Educación

Sector 32 Salud y trabajo social

Sector 33 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

Sector 34 Hogares con empleados domésticos

Fuente: Elaboración propia con base en las matrices insumo-producto totales de la OCDE.
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS.

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS.


Cuadro 12. Índices de Rasmussen y Sectores Clave.

COREA MEXICO

Sector IndArr IndDisp IndArr IndDisp

Sector 1 0.822 0.88 0.927 1.093

Sector 2 0.808 2.133 0.68 2.296

Sector 3 1.155 0.785 1.114 0.794

Sector 4 1.141 0.648 1.142 0.769

Sector 5 1.139 0.586 1.057 0.671

Pulpa, papel y sus productos, impresión y publicación 1.078 0.818 1.106 1.078

Carbón, productos de petróleo, y combustible nuclear 1.184 1.828 1.328 1.587

Industria química y sus productos 1.361 2.303 1.189 1.892

Productos de plástico y de hule 1.252 0.858 1.267 0.854

Sector 10 1.103 0.649 0.974 0.686

Industrias metálicas básicas 1.456 3.29 1.096 1.526

Sector 12 1.281 0.899 1.219 0.969

Fabricación de maquinaria y equipo 1.288 1.02 1.238 0.917

Fabricación de equipo de cómputo, electrónico y óptico 1.266 1.486 1.644 1.221

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 1.251 0.84 1.377 0.813

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 1.356 1.006 1.311 0.721

Sector 17 1.254 0.643 1.241 0.606

Sector 18 1.222 0.521 1.207 0.661

Suministro de electricidad, gas y agua 1.013 1.098 1.148 0.97

Sector 20 1.083 0.492 1.028 0.618

Sector 21 0.768 1.964 0.758 2.852

Sector 22 1.02 0.423 0.797 0.622

Transporte y almacenamiento 1.019 1.596 0.886 1.151

Sector 24 0.912 0.79 0.944 0.789

Sector 25 0.653 1.315 0.812 1.011

Sector 28 0.82 0.581 0.773 0.563

Sector 29 0.705 1.242 0.753 2.046

Sector 30 0.676 0.432 0.811 0.548

Sector 32 0.807 0.427 0.783 0.543

Sectores impulsores en negritas (Índice de arrastre mayor que uno). Sectores estratégicos en itálicas (Índice de dispersión
mayor que uno).
Notas: IndArr: Índice de arrastre. IndDisp: Índice de dispersión. Sectores clave sombreados (Ambos índices mayores que uno). 
Fuente: Elaboración propia.
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Como puede apreciarse hay una coincidencia en 4 sectores. 

•    Pulpa, papel y sus productos, impresión y publicación.
•    Carbón, productos de petróleo, y combustible nuclear.
•    Industria química y sus productos.
•    Industrias metálicas básicas (industria siderúrgica).

De acuerdo a la metodología utilizada, estos son los sectores productivos que se
deben fortalecer con una estrategia de política industrial y que, gracias a su estrecha
integración con la economía nacional, generarían los beneficios más amplios para
la economía.  

Cuando a lo anterior se le agrega que la información de las importaciones que
México realiza por orden de valor se puede observar que la industria química, de
derivados del petróleo, metálicas básicas (fundición de hierro y acero) son algunos
de los que más importaciones realiza (ver cuadro 13). 

En este sentido un programa de desarrollo industrial orientado a la Producción
Competitiva de Insumos Intermedios Nacionales en estos sectores, que se utilicen
en lugar de las importaciones, tendría efectos positivos en la economía nacional.

De igual forma se puede inferir que existe un segundo grupo de sectores que
tienen un efecto positivo en el crecimiento, aunque solo por los bienes que deman-
dan del resto de la economía. 
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Cuadro 13. Importaciones de México

Total Importaciones 387,064,499 100

85 Máquinas y material eléctrico 84,242,970 21.8

84 Aparatos mecánicos, calderas, partes 67,082,216 17.3

87 Vehículos terrestres y sus partes 37,242,818 9.6

27 Combustibles minerales y sus productos 25,087,011 6.5

39 Plástico y sus manufacturas 22,144,289 5.7

90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos 14,471,029 3.7

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 8,733,908 2.3

72 Fundición, hierro y acero 8,613,249 2.2

29 Productos químicos orgánicos 7,346,852 1.9



En este caso la información de la magnitud de las importaciones (cuadro 13) y
de los índices de arrastre muestra que la fabricación de máquinas y material eléctrico,
de fabricación de maquinaria y equipo, de fabricación de vehículos automotores, re-
molques y semirremolques, productos de plástico y de hule y fabricación de equipo
de cómputo, electrónico y óptico pueden constituirse en sectores productivos en los
que se puede disminuir la importación, a través de una estrategia de Producción
Competitiva de Insumos Intermedios Nacionales, enfocada a aquellas empresas que
ya son proveedoras de los sectores antes mencionados. En el apéndice II se muestra
con mayor detalle algunos de los productos en donde existe una mayor cantidad de
importaciones para estos sectores. 

En el corto plazo, una reducción combinada de 11 mil millones dólares de im-
portaciones (1% del PIB) en:

•     Carbón, productos de petróleo, y combustible nuclear.
•     Industria química y sus productos.
•     Industrias metálicas básicas (industria siderúrgica).
•     Fabricación de equipo de cómputo, electrónico y óptico.
•     Fabricación de máquinas y material eléctrico.
•     Fabricación de maquinaria y equipo.

Podría producir un crecimiento económico adicional de 1.6% en el PIB (17 mil
millones de dólares) y una creación de empleo formal del orden de 250 mil empleos. 

En el mediano plazo se puede establecer un objetivo de reducir las importacio-
nes en estos sectores por 33 mil millones de dólares, lo cual crearía más de 700 mil
empleos y un crecimiento adicional de más del 3.5% del PIB. 
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los siete elementos de visión industrial 

El proceso de desarrollo económico de México requiere una política industrial ac-
tiva, que promueva el fortalecimiento de sus empresas y amplíe su margen de

participación de mercado en el resto del mundo con generación de productos con
mayor valor agregado nacional. 

En este sentido, lo primero a considerar son los Siete Elementos de Visión In-
dustrial:

1.    Dar cumplimiento al mandato de los artículos 25 y 26 de nuestra Carta
Magna en donde el desarrollo industrial es considerado uno de los pilares
fundamentales para acelerar el crecimiento de México.

2.    En el mismo sentido se debe partir del compromiso legal que existe para la
próxima administración de elaborar e instrumentar el Programa Especial es-
tablecido en la Ley para el Incremento Sostenido de la Productividad y la
Competitividad de la Economía Nacional, el cual tiene un perfil de desarrollo
industrial.

3.    acelerar la implementación de las Zonas Económicas Especiales bajo los
criterios de desarrollo industrial, no maquiladora, que les dieron origen.

4.    Crear la Política Industrial Globalmente Productiva, Competitiva y de
Inclusión Social.

5.    Que la Secretaría de Economía se transforme en la Secretaría de Desa-
rrollo Económico en donde los principales objetivos estén vinculados al
crecimiento económico, creación de empleo formal, formación y conso-
lidación de empresas de innovación tecnológica, fortalecimiento de los 
encadenamientos productivos incremento en la inversión productiva, con-
tenido nacional y bienestar social. Los acuerdos comerciales, la normati-
vidad y la operación de la institución deberán estar alineadas a dichos
objetivos.

6.    Vincular el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de
Financiamiento para el Desarrollo (Pronafide) con el desarrollo industrial
citado en los puntos antes citados.
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7.    Crear alianza por la Educación Industrial para la Integración Social y el De-
sarrollo Competitivo de México. Se debe elevar la calidad del sistema edu-
cativo en México, particularmente en los niveles técnico, de ingenierías y
posgrado de perfil tecnológico. La competencia global actual se da en fun-
ción de las manufacturas y servicios de alto valor agregado, los cuales tienen
como condición personas educadas en tecnológica y ciencias. Por ello tienen
mejores remuneraciones y son factor de movilidad social. México debe avan-
zar rápidamente en este sentido y apoyarse en modelos educativos con el
Dual. No obstante, debe reconocerse que el funcionamiento del modelo dual
en México no ha dado los resultados esperados porque su concepción e im-
plementación no corresponden a las necesidades de la industria. Por ello se
debe generar una mayor competencia en el modelo dual y que las empresas
y cámaras se encuentren vinculadas directamente con las instituciones edu-
cativas para alcanzar los objetivos planteados.
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seis Pilares y 43 acciones para 
el Desarrollo industrial 
socialmente incluyente

Para lograr lo anterior, resulta prioritario establecer una política industrial en México
para la restauración del sistema productivo. El impulso al sector empresarial y al

empleo permitiría abatir de manera sustentable el problema de pobreza e inequidad:
mayor generación de riqueza distribuida mediante empleo mejor remunerado y con
prestaciones sociales, todo sin necesidad de mayor gasto público e impuestos. 

En este sentido es necesario establecer metas intermedias y de largo plazo para
lograr que el desarrollo industrial impulse el crecimiento del PIB:

1.    En manufacturas: pasar hacia el transformación y generación de valor agre-
gado. Se agotó el beneficio de los bajos costos laborales y la ubicación geo-
gráfica, hoy la Industria 4.0, la robotización y automatización han creado
nuevos diferenciales productivos en las naciones asiáticas con las que Mé-
xico compite. 

      •     Promover la inversión privada en manufacturas que alcance un 15%
como proporción del PIB para el 2030.

      •     Por ello se debe crear una transición hacia la Mentefactura, es decir hacia
los procesos de invocación tecnológica que generan mayor valor agre-
gado. Para lograrlo se requieren cubrir las siguientes metas.

      •     Elevar el contenido nacional de nuestras exportaciones. Para ello se debe
apostar por el sector económico capaz de generar los efectos positivos
más sólidos, las manufacturas. El complemento es la Producción Nacio-
nal Competitiva de insumos intermedios y maquinaria y equipo y la im-
plementación de una política económica de  “suelo parejo”: condiciones
competitivas para las empresas en México, las mismas que se otorgan a
las importaciones de las maquiladoras.

      •     aumentar la participación del contenido nacional de las exportaciones,
pasar del 30% al 40% en los siguientes 6 años.

      •     Transformar en política pública a nivel nacional el proyecto B2B de en-
cuentro de negocios y sustituciones de importaciones implementado

149



por CONCaMIN y el cual tiene el potencial de llegar a representar hasta
100 mil millones de dólares en el mediano y largo plazo.

      •     Complementar el B2B con los proyectos de infraestructura públicos en los
tres niveles de gobierno: garantizar las condiciones para que las empresas
que se encuentran en condiciones de ser proveedoras del gobierno puedan
avanzar en ese sentido. Para ello la política pública debe generar las con-
diciones de financiamiento, innovación tecnológica, fiscales, de infraes-
tructura, seguridad, entre otras, que sean necesarias para las empresas y
regiones en donde ya se tienen un potencial desarrollado y las cuales estén
vinculadas con los proyectos de infraestructura e inversión pública. 

      •     Incrementar el número de patentes registradas en México de menos de
12 mil que se tiene a 25 mil en los siguientes 5 años. Elevar la participa-
ción de los mexicanos en este proceso, de un 2% a un 20% en los si-
guientes 6 años y a 50% en 12 años.

      •     Para ello se debe crear el Instituto de Desarrollo y Transferencia Tecno-
lógica, de Innovación e Ingeniería en Manufactura (IDTIM).

      •     La implementación de Indicador de Competitividad Industrial Sistémica
bajo la lógica del indicado de ONUDI anteriormente citado y el cual pueda
llevarse a nivel estatal para contrastar el grado de desarrollo industrial
de las entidades de la república con cualquier país relevante, en términos
industriales, del mundo.

      •     Sistema de Estudios Estratégicos de análisis y Prospectiva Productiva
para Elevar el Bienestar Social que ayude a determinar los sectores es-
tratégicos, evaluar el desempeño de la política económica, los acuerdos
comerciales firmados, así como su impacto en la generación de empleo
formal y bienestar social.  

      •     La creación de planes de desarrollo industrial, tanto a nivel sectorial
como regional, es una tarea central. Su ausencia ha provocado que la
industria mexicana enfrente en condiciones de desventaja la competen-
cia de países como China.

      •     Garantizar que el CPTPP no implicará la destrucción de la planta produc-
tiva nacional y que se formulará la política económica conducente para
evitarlo.

      •     La revisión de la Ley de Comercio Exterior. El objetivo es elevar la apor-
tación de las exportaciones al crecimiento económico, lo cual depende
de incrementar el valor agregado y el contenido nacional de las mismas.
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      •     La revisión del Decreto Maquilador. Para que las exportaciones propicien
crecimiento económico el sector industrial debe pasar de la maquila a
la transformación.  La aportación de la maquila de exportación ahora
debe pasar a la generación de acervos de capital, valor agregado, gene-
ración de encadenamientos productivos, patentes, innovación, empleo
de alta calidad. 

      •     De igual manera es prioritario alcanzar un marco legal equitativo, uno
en donde las empresas nacionales puedan competir en igualdad de cir-
cunstancias que sus contrapartes foráneas.

      •     Evitar la competencia desleal tanto en el exterior como en el mercado
interno: todas las importaciones deberán cumplir con los mismos requi-
sitos ambientales, de seguridad, de normas y regulación, de libre mer-
cado que cubre la producción nacional. Combate frontal al dumping. 

      •     Combate frontal a las importaciones ilegales y a la subvaluación de mer-
cancías foráneas. 

      •     Elevar las capacidades productivas de las PyME´s es un paso necesario
para elevar el contenido nacional de las exportaciones y de la produc-
ción, pero requiere de un programa de Desarrollo Industrial y de tiempo.
En el corto plazo se debe comenzar con el acervo de empresas naciona-
les que ya generan alto valor agregado, que utilizan insumos nacionales
y que promueven el desarrollo de proveedores locales.

      •     El fomento a la creación de empresas proveedoras de insumos interme-
dios y bienes de capital.

      •     aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas vin-
culándolas con las de gran tamaño al generar un pacto por el encade-
namiento productivo de sectores estratégicos para el desarrollo
productivo.

      •     Realizar la detección de sectores industriales capaces de acelerar el cre-
cimiento económico de México de manera amplia, garantizando que los
beneficios tengan la mayor cobertura posible y spillovers.

      •     ¿Se puede lograr el cambio? El gobierno federal tiene la llave en su
mano, sus compras y la inversión en infraestructura son clave. Si los pro-
yectos del nuevo aeropuerto, carreteras, sector energético, puertos y el
gasto de operación favorecen lo Hecho en México se tiene el primer ele-
mento para garantizar el éxito del programa. Más aún si esto llega a la
obra y erogaciones realizadas por los gobiernos estatales.
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      •     Las empresas maquiladoras son el segundo gran pivote. De acuer-
do al INEGI, solo 25% de los insumos intermedios utilizados por las
empresas manufactureras registradas en el programa IMMEx son de
origen nacional. Si esa cifra se eleva al 50% México podría crecer 
más del 4%.

      •     Para que ello ocurra se debe configurar una nueva estrategia de política
económica, una que tenga a la política industrial como columna ver-
tebral. La banca de desarrollo y los fondos de la Secretaría de Econo-
mía deben emplearse para el fortalecimiento productivo de las
empresas, no solo para la promoción de inversiones y mejora del en-
torno de negocios.

2.    En materia de construcción: revertir la caída de la inversión pública.  

      •     La inversión pública debe llegar al 5% del PIB para el 2024 y a 8% en
2030 (hoy promedia 2.5%).

      •     Invertir en infraestructura, desarrollar tecnología y llevar sus aplicaciones
al aparato productivo, lograr altos niveles educativos y de capacitación,
así como tener un sistema fiscal que fomente la creación y sostenibilidad
de las empresas: el objetivo es incrementar el número de patentes soli-
citadas y registradas en México para llegar al octavo lugar mundial y en
donde la mitad sean de mexicanos.

      •     El impulso a la inversión pública productiva es prioridad para que pro-
picie crecimiento del sector real de la economía.

      •     La implementación del Programa Nacional de Infraestructura 2018-
2024, que promueva al sector de la construcción y los encadenamientos
productivos relacionados con el mismo, con requisitos de contenido na-
cional similares a los prevalecientes en Estados Unidos a través de su
Buy america y Buy american.

      •     Para ello se propone crear un Programa de Contenido Nacional en in-
fraestructura que impulse la industria nacional, similar al Buy american
y al Buy america, promovidos en Estados Unidos:

                  Buy american favorece la compra de bienes producidos en Estados
Unidos, por empresas norteamericanas que utilizan insumos ma-
nufacturados en su propio país.
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                  Buy america procura que el gasto público en la infraestructura de
transporte beneficie la salud financiera de empresas norteamerica-
nas y procure la generación de empleo para las familias de su país.

                  El objetivo debe ser que en 2024 el 70% de las carreteras en México
se encuentren pavimentadas privilegiando la proveeduría de insu-
mos intermedios nacionales.

                  Mejorar la infraestructura del país. Contar con caminos, puentes,
nuevas vías de ferrocarril, puertos marítimos de mayor capacidad,
así como con nuevos aeropuertos. Para ello se debe incrementar el
presupuesto público 15%, en términos reales, cada año durante el
próximo sexenio. 

                        El objetivo debe ser contar con por lo menos tres puertos en los
primeros 100 del mundo en 2030 (dos dentro de los primeros
50).

                        Garantizar que al menos un aeropuerto en México se encuentre
en los primeros 40 del mundo y que otros 4 se ubiquen en los
primeros 80.

                        ampliar la red de transporte de tren suburbano y crear la red de
trenes de alta velocidad en las zonas metropolitanas más den-
samente pobladas y en los principales destinos de México.

                        abatir los costos de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fe-
rroviario.

3.    Desarrollar el sector energético. Para lograr elevar la productividad y la com-
petitividad de las empresas se deben utilizarse esquemas de inversión en
donde se aproveche la capacidad técnica y de financiamiento del sector pri-
vado, sin generar monopolios y oligopolios, manteniéndose la rectoría del
Estado. 

      •     Una de las fundamentales es evitar que el precio de los energéticos se
incremente solo por necesidades fiscales.

      •     Definir un programa económico que coloque al sector energético como
columna vertebral del crecimiento, y en donde dicho proyecto permita
que tanto el sector público, como el privado contribuyan a gestar una
nueva etapa de desarrollo del sector petrolero.
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                  Hoy el PIB potencial del sector energético, en la parte de extracción
de petróleo y gas, se encuentra en los niveles más bajos desde 1993.
Se debe revertir dicha tendencia para recuperar la capacidad pro-
ductiva de ese sector y que su beneficio llegue a otras industrias
como la química, los plásticos, textiles, cemento, siderurgia, etc. 

      
      •     Una situación similar ocurre para la generación y distribución de energía

eléctrica, principalmente en energías limpias, la cual es un insumo esen-
cial para la actividad productiva nacional a la vez que un elemento que
impulsa el bienestar de las personas.

                  aquí se debe buscar que México no solo sea un consumidor de ener-
gías limpias, al mismo tiempo debe diseñar y manufacturar los bie-
nes, insumos intermedios y maquinaria y equipo asociados. 

                  Para ello se debe garantizar que la transición energética propicie la
creación de un nuevo sector industrial especializado en energías lim-
pias y que no sea una carga para otros sectores de la economía na-
cional. 

4.    Un brazo financiero que promueva el desarrollo industrial es primordial,
para ello debe vinculársele la industria con la banca de desarrollo. Su con-
junción permitiría dar viabilidad económica a los proyectos industriales que
se consideren estratégicos tanto para la coyuntura como para futuro econó-
mico y social de México.

      •     Creación de la Banca de Desarrollo Industrial, orientada a resultados.
Bajo los actuales esquemas de financiamiento, las empresas enfrentan
restricciones para lograr tener acceso a crédito competitivo. además, el
financiamiento al emprendedor que se otorga no garantiza el desarrollo
innovador que se requiere, una situación crítica ante la escasez de re-
cursos.

5.    acelerar la puesta en marcha de las Zonas Económicas Especiales con perfil
industrial para contribuir al desarrollo de este sector a nivel nacional, la ele-
vación de la productividad y el contenido nacional.
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      •     Establecimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos a lograr. aso-
ciada se debe elaborar la ruta crítica a seguir.

      •     Generación de la alianza para el Desarrollo Social y el Crecimiento Eco-
nómico e Industrial en la ZEE del Sur-Sureste. Sin la inclusión de los
sectores privado y social relevantes difícilmente se tendrá el éxito de-
seado.

      •     Creación del Instituto de Desarrollo y Transferencia Tecnológica, de In-
novación e Ingeniería en Manufactura (IDTIM). En su estado actual las
empresas de la zona son, en su mayoría de bajo valor agregado y de ta-
maño predominantemente pequeño, por lo que se requiere de sistema-
tizar el proceso de transferencia de innovación tecnológica y de gestión,
ello con el fin de garantizar que los recursos destinados a la región pro-
picien el fortalecimiento de las empresas que laboran en la región, así
como la atracción nuevas empresas con un perfil de innovación ade-
cuado.

      •     alinear los esfuerzos de la ZEE del Sur-Sureste con los programas de
Desarrollo Social y Educación, los esfuerzos de estos últimos deben ali-
nearse con las necesidades productivas de la región. El vínculo educa-
ción, generación de capacidades, de empresas, cooperativas y empleo
en unidades productivas (de valor agregado) es el mecanismo más sus-
tentable para superar los rezagos sociales económicos.

6.    a partir de dichos principios generales se debe continuar con la puesta en
marcha de un modelo de Competitividad Industrial Sistémica bajo la
lógica planteada por el modelo de René Villarreal op. cit. en su concepto de
Competitividad Sistémica para la economía en general. 

      •     Nivel Microeconómico, desarrollo de capital.

                  Empresarial. La mayor parte de las Unidades Productivas en Mé-
xico son de tamaño pequeño, con bajo acervo de capital físico y hu-
mano. En consecuencia, tienen una reducida capacidad de gestión
y de innovación. Por ello se requiere la incubación y aceleramiento
de las pequeñas y medianas empresas con capacidad de innovación
que puedan convertirse en proveedoras de las grandes y con ello
ampliar la base productiva de México. 
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                  Laboral. Crear en Centro Nacional de Capacitación e Innovación
que le de vida al marco laboral vigente. En el artículo 3° de la Re-
forma Laboral se establece que  “es de interés social promover y vi-
gilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el
trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad
y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los
beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a
los patrones”. Pero, ¿cuánto tiempo llevará cubrir todos estos reque-
rimientos? ¿Cuántos recursos reclamarán la vigilancia, supervisión
y certificación de competencias laborales? Todo ello es necesario para
aumentar el nivel de capital humano en México. 

                        Partiendo del artículo 153-a  “Los patrones tienen la obligación
de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la ca-
pacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar
su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, con-
forme a los planes y programas formulados, de común acuerdo,
por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores”.

                        En resumen, se deben instrumentar planes y programas en
donde la responsabilidad de proporcionar la capacitación y
adiestramiento es de los patrones. ¿Por qué no se instrumentan
en la actualidad? ¿acaso las empresas no capacitan a su perso-
nal? Evidentemente que un número importante de empresas
busca seguir preparando a su personal, principalmente, las me-
dianas y grandes empresas.Lo descrito no es algo menor, ya que
existen al menos dos aspectos adicionales a resaltar: ¿Quién ca-
pacitará a los trabajadores? ¿El tratamiento para las empresas
será igualitario independientemente de su tamaño?

                        El propio artículo 153-a señala que la capacitación se realizará
“por conducto de personal propio, instructores especialmente
contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados,
o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se esta-
blezcan.” También se indica  “las instituciones, escuelas u orga-
nismos especializados, así como los instructores independientes
que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento,
así como su personal docente, deberán estar autorizados y re-
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gistrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”. En
otras palabras, previo a iniciar los procesos de capacitación se
deberá realizar uno, a nivel nacional en donde la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social deberá generar un padrón en donde
quede establecido quién cuenta con su aval para poder impartir
los cursos. Esto implica que la dependencia federal deberá esta-
blecer, para cada sector de la economía y con todos los diferen-
ciales adecuados, las características que se deben de cubrir,
¿estará en capacidad de realizarlo con la rapidez y profundidad
que se requiere? Este aspecto es fundamental ya que el argu-
mento es que se busca incrementar la productividad y ello se
logra con capacitación, educación y adiestramiento, tal y como
se indica en el artículo 153-C.

                        Un elemento adicional a considerar se desprende del artículo
153-E, del cual se puede establecer que los impactos en produc-
tividad serán heterogéneos y que no necesariamente terminarán
por beneficiar a los trabajadores en la forma que se ha planteado,
así que en lo directamente más necesario para ellos: el salario.
En este artículo se marca  “en las empresas que tengan más de
50 trabajadores se constituirán Comisiones Mixtas de Capacita-
ción, adiestramiento y Productividad, integradas por igual nú-
mero de representantes de los trabajadores y de los patrones”.
El primer aspecto a citar se refiere a que las comisiones señala-
das abarcarán a una minoría de las unidades económicas, es
decir, patrones, que existen en México, de acuerdo al INEGI, so-
lamente el 2% de las mismas tiene más de 50 trabajadores, el
resto es considerado micro o pequeña empresa. Por tanto, es
claro que en la práctica no se está considerando la organización
industrial de México, el tamaño de las empresas y por ende el
hecho de que dichas comisiones solamente favorecerán a los pa-
trones que ya cuentan con mayores recursos.

                        aparentemente lo anterior queda subsanado cuando unos pá-
rrafos más adelante se indica  “para el caso de las micro y pe-
queñas empresas, que son aquellas que cuentan con hasta 50
trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Se-
cretaría de Economía estarán obligadas a incentivar su produc-

SEIS PILARES Y 43 ACCIONES PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL SOCIALMENTE INCLUYENTE 157



tividad mediante la dotación de los programas a que se refiere
el artículo 153-J, así como la capacitación relacionada con los
mismos”. Por tanto, en los próximos meses se deberá instrumen-
tar una titánica labor para sacar adelante una infinidad de pro-
gramas que aterricen en la realidad de más de 4 millones de
unidades económica que emplean hasta 50 personas, y que
constituyen más del 98% de las unidades productivas en México.
¿Podrán dichas dependencias lograrlo? Seguramente reclamará
un aumento sustancial de presupuesto y burocracia avocada a
ello, fundamentalmente porque al mismo tiempo deberán cer-
tificar a quienes darán los cursos de capacitación y adiestra-
miento antes citados.

                        Un punto que aquí se debe remarcar es que, de no lograrse un
incremento de productividad equitativo en todos los segmentos
de la economía, lo que terminará ocurriendo es una profundi-
zación de las brechas entre las empresas: las más pequeñas que-
darán rezagadas de los beneficios que puedan obtener las
grandes. Un problema es que entonces la mayor parte de los tra-
bajadores no verán los beneficios económicos de la reforma, bá-
sicamente porque más del 90% del empleo se otorga en micro,
pequeñas y medianas empresas, las que tienen una menor po-
sibilidad de establecer los comités para elevar la productividad.

      •     Nivel Mesoeconómico. Precisa de un nuevo modelo industrial y pro-
ductivo que desarrolle:

                  Capital Organizacional. Este es fundamental y estratégico para el
éxito de las de la política industrial que se propicie integración pro-
ductiva: el fortalecimiento de los encadenamientos productivos:
pasar de los clusters a las integraciones regionales y nacionales. En
este sentido es primordial que, del Sistema de Estudios Estratégi-
cos de Análisis y Prospectiva Productiva para Elevar el Bienes-
tar Social, se derive la capacidad de integración que se puede
alcanzar a fin de implementar las políticas públicas adecuadas para
ello. Justamente es parte de lo que se necesita para elevar la inte-
gración de las cadenas productivas y que forma parte del éxito de
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países como alemania, en donde este proceso además se hace en
función de proyectos productivos innovadores que involucran a em-
presas de todos tamaños.45

                  Capital Logístico. Evidentemente que se necesita una mejora sus-
tancial en la infraestructura física de transporte: la mayoría de las
carreteras de 4 carriles o más se encuentran orientadas hacia el cen-
tro y norte de la República Mexicana. De igual forma es importante
considerar la modernización de puertos y aeropuertos, buscando
que sean compatibles con las necesidades industriales. Debe esta-
blecerse el relanzamiento de un sistema ferroviario de transporte de
carga y pasajeros y de implementar un sistema de telecomunicacio-
nes moderno y de acceso amplio para toda la región.

                  Capital Intelectual. En este punto se debe desarrollar la infraes-
tructura institucional y científica, no solo para generar innovación,
sino también para lograr una transferencia de la misma en un sen-
tido amplio que atienda las necesidades regionales, pero con una
visión nacional y regional. Es aquí en donde se puede ver otro as-
pecto estratégico para la creación del Instituto de Desarrollo y Trans-
ferencia Tecnológica, de Innovación e Ingeniería en Manufactura
(IDTIM).

      •     Nivel Macroeconómico. Modelo Macro de crecimiento competitivo
con estabilidad. a desarrollar:

45 La innovación forma parte esencial de la estructura productiva y social alemana, así como de la ges-
tión pública.
• En alemania existen más de 800 instituciones de investigación financiados con fondos públicos.
• 91 redes y grupos de investigación en clusters de innovación formados por Pymes, empresas grandes
y centros de investigación.
• 567.000 empleados en investigación y desarrollo.
• Cooperaciones bilaterales, europeas y multilaterales con más de 40 países.
• Gastos nacionales brutos en investigación y desarrollo: 79.4 mil millones de euros (en 2012).
La lógica bajo la cual opera toda esta infraestructura física y humana es que la innovación es funda-
mental para la consecución de mayores niveles de productividad, competitividad y bienestar econó-
mico.  Para que ello ocurra, y sea sustentable, es necesario reconocer que en alemania se concibe a la
innovación como un proceso de mercado orientado a generar mayor bienestar. Esto significa que no
solo se fomenta el progreso científico per se, en realidad se busca que una parte sustancial del mismo
tenga un profundo vínculo con la industria y el sector de los servicios de alto valor agregado asociado
a la misma.
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                  Capital macroeconómico. La estabilidad macroeconómica alcan-
zada hasta el momento en México es positiva pero insuficiente, parte
de los mecanismos utilizados para ello han inhibido el crecimiento
económico de México. El control de la inflación y la reducción en las
tasas de interés facilitan la planeación financiera de las empresas y
evitan un deterioro más acelerado del poder adquisitivo del salario,
sin embargo, parte de ello se logró en función del control salarial, lo
cual limita el desarrollo del mercado interno. Evitar la apreciación
del tipo de cambio, dar vida a la reforma financiera y generar un
marco fiscal propicio para la inversión en crecimiento son funda-
mentales. 

      
                  Respecto a la Reforma Financiera se debe lograr el cumplimiento de

sus objetivos:

                        Los cuatro pilares de la reforma financiera descansan en el obje-
tivo de generar un aumento del crédito para con ello impulsar el
crecimiento económico. Si bien en principio esto tiene un ele-
mento positivo (mayor crédito, mayor inversión y mayor creci-
miento económico) el problema de fondo es que el otorgamiento
de crédito no necesariamente acabaría siendo productivo, y de
hecho se corre el riesgo de generar  “burbujas” porque el endeu-
damiento provocado no se pueda pagar en el futuro. 

                        La propuesta de reforma financiera descansa en el principio de
aumentar la oferta, pensando en que ello incidirá en menores
tasas de interés y que ello encontrará la demanda suficiente para
que la economía crezca. Sin embargo, hay varios elementos a
considerar:

                          – actualmente existe un exceso de liquidez en el sistema fi-
nanciero nacional e internacional, por lo que el problema es
que las instituciones no están canalizando el crédito hacia
el sector productivo porque no lo consideran rentable.

                          – El hecho de que el sector público en sus tres niveles de go-
bierno requiera financiamiento provoca que los bancos pre-
fieran prestarle antes que a los privados.
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                          – La demanda de crédito podría existir, pero ello no implica
que acabe generando resultados productivos, es decir que
no termine siendo consumo o que aun siendo de empresas
obtenga resultados que permitan pagar el crédito. Si no
bajan las tasas de interés, esto último podría ocurrir.

                          – Una situación similar ocurre en el caso de los costos de in-
termediación y cobros que realizan los bancos. Siguen
siendo altos a pesar de que algunos bancos pertenecen a una
matriz foránea, en donde no existen varios de los pagos que
los usuarios mexicanos si tienen que realizar a las institucio-
nes bancarias establecidas en nuestro país.

                          – Para el caso de los bancos con matiz en el extranjero existe
una limitante adicional, parte sustancial de su ganancia se
genera en México, hasta el 35% de los beneficios globales,
por lo que será complicado que sacrifiquen ganancias en un
momento en donde dichos bancos enfrentan problemas en
su lugar de origen.  

                          – El grado de bancarización de la economía depende de la de-
manda, los bancos no quieren generar oferta en comunida-
des pequeñas o pobres, no lo consideran como un negocio,
por lo que el problema también es de un mercado que tiene
una demanda limitada por su bajo ingreso.

                          – Las pequeñas y medianas empresas tienen un riesgo más
alto de no ser viables por lo que un aumento en el crédito
no tendrá una incidencia positiva significativa si no se ge-
nera un entorno económico y de seguridad que permita cris-
talizar una inversión productiva rentable.

                          – Sin un programa de infraestructura adecuado las empresas
se seguirán concentrando alrededor de zonas ya desarro-
lladas, difícilmente se instalarán en regiones pobres o in-
seguras.

                          – El comportamiento oligopólico, y hasta de cártel de los ban-
cos. Si bien existe una mayor cantidad de bancos que en an-
taño, la concentración se da en 4, lo cuales influyen
fuertemente en cuanto los cobros y las tasas de interés del
mercado. La concentración llega al manejo de la red de ca-
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jeros, solamente dos contralan la misma. En resumen, ambos
factores limitan la posibilidad de que exista una disminución
sustancial en los cobros y tasas de interés si la reforma no
agrega una regulación al respecto.

                          – Se carece de un sistema de información en donde las per-
sonas puedan consultar las distintas opciones que ofrece el
sistema financiero, comparar puede ayudar a elegir mejor y
fomentar la competencia.

                          – De igual forma contar con un sistema de información en
donde no únicamente se evalúe el riesgo que están to-
mando los bancos y el sistema financiero en general, tam-
bién es indispensable para calificar la eficacia del mismo.
Contar con una medida que ubique el desempeño de los
bancos en función de sus resultados financieros podría dar
una muestra del desempeño de los mismos y facilitar la
competencia. 

                  adicionalmente debe citarse que el pilar de la Banca de Desarrollo
es escueto en el planteamiento de la reforma. Fundamentalmente
su crédito se encuentra muy concentrado en pocos estados y secto-
res productivos. En la mayor parte de los créditos de la banca de de-
sarrollo se tienen montos bajos, por lo que su impacto en el
crecimiento es muy bajo. Se necesita aumentar la cantidad de re-
cursos y modificar la estrategia de la banca de desarrollo, así como
la manera en la que transfiere recursos al resto de la economía y sis-
tema financiero: normalmente califica con mayor riesgo a las peque-
ñas instituciones, cobrando una cantidad mayor por un préstamo,
algo que inhibe la competencia.

                  La regulación de Basilea III en principio es positiva, pero no nece-
sariamente está diseñada para bancos pequeños. Si se aplican me-
didas que disminuyan su liquidez podría afectar su capacidad de
crédito y con ello ir en contra del espíritu de la propuesta, la cual en
principio busca aumentar la oferta de crédito. 

      •     La Reforma Fiscal ha dotado de mayores recursos al Gobierno Federal
pero no necesariamente es un factor que propicie una mayor demanda
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agregada. En este sentido es necesario evaluar su efecto en la ZEE a fin
de ponderar que ocurrirá con el crecimiento económico de la misma
ante distintas opciones de política fiscal que busquen incentivar la in-
versión y creación de empleo.

      •     Nivel Internacional. Debe garantizar: 

                  Capital Comercial más democrático. Sin inhibir el desempeño de
las empresas que actualmente representan la parte exportadora más
importante de México, es indispensable que más empresas partici-
pen en la exportación, no solamente en la importación. La formación
de nuevas empresas de alto valor agregado e innovadoras fomenta-
ría el ingreso de inversión extranjera directa y de nuevas tecnologías,
potenciando la capacidad de integración económica a las cadenas
productivas nacionales y a las cadenas globales de valor de las nue-
vas unidades productivas. 

      •     Nivel Institucional. Es necesario construir:

                  Capital Institucional y Gubernamental. Generar certidumbre y
seguridad a la inversión privada nacional e internacional. Calidad
en la infraestructura y servicios públicos ofertados en la región
particularmente de la seguridad. Mejora Regulatoria de calidad
mundial.

      •     Nivel Político-Social.

                  Capital Social. La debida institucionalización, transparencia y equi-
dad generan confianza, un elemento central que hace funcionar al
sistema empresarial y de negocios en países desarrollados.

Para lograr lo descrito se requiere de una Estrategia y Política de Competitividad In-
dustrial y Sistémica que retome la industria como motor del crecimiento e impulse
la reindustrialización.

Revertir la desindustrialización que se ha vivido en México es prioritario, forma
parte del mecanismo para reemprender el camino del crecimiento económico, al
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mismo tiempo que impulse la creación del valor agregado de otros sectores produc-
tivos del país, por lo que fomentar el crecimiento económico de México tiene como
requerimiento ineludible al desarrollo industrial.

En el actual contexto de desaceleración económica es fundamental que se pro-
picie la creación de un Nuevo Modelo de Política Industrial para México, que pro-
mueva la  “Producción Competitiva de Insumos Intermedios”, es decir que impulse
la productividad y competitividad de las empresas nacionales, el fortalecimiento del
mercado interno y del capital humano la generación de infraestructura y el finan-
ciamiento de la actividad productiva.

El resultado esperado es un aumento en el bienestar de la población, mediante
la creación de empleos bien remunerados y con prestaciones sociales adecuadas, el
camino a la distribución de la riqueza de una manera productiva.
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reflexión final 

El fundamentalismo no debe ser un componente de la política económica, par-
ticularmente en materia de comercio exterior y de política industrial. La región

más productiva y competitiva del mundo, asia del Este, es la mejor muestra de que
la fórmula del éxito reside en modelos heterodoxos, basados en las realidades de
cada nación.

Las naciones del Pacífico asiático son un ejemplo de cómo el sistema productivo
de empresa privada convive con una política económica de Estado, colaboran para
propiciar bienestar en función de un sistema productivo privado, con visión global
y apoyado por medidas gubernamentales. El gobierno no tiene miedo de intervenir,
y el sector privado sabe que esa participación será en su beneficio, no hay un divor-
cio. Los paradigmas crean las divisiones artificiales, la realidad así lo muestra.

La innovación global lo hace evidente: el progreso tecnológico tiene sus polos
más dinámicos en una parte de Europa, particularmente en alemania, Estados Uni-
dos y en el Este asiático. Como ha demostrado Mazzucato en su libro El Estado Em-
prendedor, no se podría comprender el avance en innovación y progreso tecnológico,
sin la intervención del Estado. ahí radica el éxito de China, Corea del Sur, Japón,
Vietnam y Singapur. Gracias a ello Japón, Corea del Sur y Vietnam lograron superar
los estragos de la guerra, mientras que China y Singapur dejaron el atraso social y
tecnológico para convertirse en polos de desarrollo.

Como también lo ha mostrado Dani Rodrik, en los últimos 30 años, los países
en desarrollo que aplicaron las recomendaciones de política económica ortodoxa
son los que menos han crecido, México no es la excepción.

El país apostó todo a la apertura económica sin fortalecer su base productiva,
una estrategia que, además, no ha incidido favorablemente en incrementar su par-
ticipación en el mercado global: en 1990 México tenía el 1.2% de las exportaciones
globales, hoy su participación apenas excede el 2%. 

El beneficio de una política industrial llega en forma de inversiones y empleo,
representa el resultado de invertir para crecer, de apostar a exportar más de lo que
se compra al exterior, fortaleciendo los encadenamientos productivos internos y
creando grandes empresas que pueden competir con las trasnacionales que domi-



nan las Cadenas Globales de Valor. Grandes empresas nacionales para competir con
grandes empresas del extranjero. Todo ello complementado con una creciente pro-
veeduría nacional de empresas de menor tamaño, altamente competitivas, innova-
doras y generadoras de alto valor agregado.

El resultado en materia de valor agregado es contundente, aun dejando de lado
el clásico ejemplo de China. Entre 1990 y el 2015, la tasa de crecimiento del valor
agregado en las manufacturas de Vietnam aumentó a una tasa promedio anual de
10%, mientras que la de México al 2.5%, ello a pesar de que abrió su economía y se
convirtió en una nación exportadora. ¿Cómo puede explicarse la paradoja de expor-
tar más sin que eso se encuentre respaldado por mayor valor agregado? Muy simple,
se denomina maquila: exportar importaciones.

Corea del Sur es otro ejemplo de éxito, en el mismo periodo citado su valor agre-
gado se elevó a una tasa del 6.8%. Singapur alcanzó un 5.8%, Indonesia 4.9% y aún
Rusia, con todo y el colapso histórico de la Unión Soviética, contabilizó 3%.

Todas las naciones citadas participan en el comercio exterior, pero no lo hacen
bajo una política de fundamentalismo económico, han creado un modelo adecuado
y pertinente para su realidad productiva y social, en donde el Estado y las empresas
privadas tienen una convergencia: garantizar que exista crecimiento y rentabilidad
económica.

México debe reconsiderar el camino, la historia ya permite demostrar que su
modelo económico de apertura no es suficiente para incrementar el crecimiento del
PIB. En 1991 China tenía el 2.6% del valor agregado de la manufactura global, México
el 1.3%. Para el 2015 el país asiático concentró el 24% y México el 1.8%. El mensaje
es claro, vender más al exterior no se traduce en crecimiento económico cuando se
hace con una base maquiladora y en función de la ruptura de las cadenas produc-
tivas.

Los mejores registros de crecimiento económico son alcanzados por países in-
novadores que generan valor agregado, el comercio es solo la parte final. además,
la mejor forma de proteger al consumidor es creando empleo formal productivo,
para que tenga un ingreso económico. Ello sólo se logra con empresas del sector
privado que a su vez sean productivas. Comprar barato al exterior solo es una me-
dida de corto plazo, una estrategia que terminará provocando más problemas que
soluciones, México es la mejor muestra.
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